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Editorial
Amigos productores, 

Se avecina una nueva siembra con in-
finitas dudas de cara a nuestro futuro 
como empresarios arroceros.
 Muchas de estas incertidumbres, sin 
duda muy complejas de sortear al menos 
en el corto plazo, redundan en un menor 
ingreso para el productor, ya sea por efec-
to precio y por una estructura de costos 
altos muy difíciles de bajar, ya sea porque 
éstos dependen de elevadas tarifas pú-
blicas, costos de intermediación inelás-
ticos, reparaciones y repuestos cada vez 
más caros y una cadena agroindustrial 
que hoy resulta muy pesada para aguan-
tar un precio residual al productor.
 Es por este motivo que se está tra-
bajando en una modificación del con-
trato que nos liga con las industrias fir-
mantes del precio convenio, de manera 
de equilibrar ganancias en momentos 
de pérdida para el sector productivo: 
una menor ganancia de la industria o 
un ajuste necesario,  igual al que esta-
mos llevando a cabo los productores.
 Todo esto forma parte de la estrate-
gia para seguir adelante en este noble 
rubro que ha llevado el progreso a zo-
nas muy aisladas de nuestro país y que 
tanta riqueza derrama a la sociedad en 
su conjunto, la que muchas veces no 
entiende al agro. Se desconoce el ries-
go que se asume cada año al comenzar 
una zafra de cultivo sin conocer el valor 
de lo que se cosechará. El caso del arroz 
es uno de los de mayor incertidumbre 
ya que debe esperar un año de ventas 
para la determinación del precio final.
 Si bien el sector arrocero uruguayo se 
ha llevado muchos galardones como ca-
dena integrada, sector primario eficien-
te y cuidadoso en el uso de los recursos 
naturales, con un producto reconocido 
mundialmente por su inocuidad y ca-
lidad, a la vez no es remunerado ni en-
tendido en su dimensión el riesgo que 
conlleva la inversión anual a la hora de 
producir alimentos para la humanidad.  
 Para un sector netamente exporta-
dor es fundamental ser competitivo 

a lo largo de toda la cadena, desde la 
chacra hasta el puerto de embarque, 
cosa que actualmente no está suce-
diendo, y asumimos muchas ineficien-
cias con costos sumamente altos que 
no se adaptan a un país agroexporta-
dor que debe mirar hacia afuera para 
poder colocar sus productos.
 Hemos apostado a la búsqueda ince-
sante de soluciones reales que no repre-
senten erogaciones importantes para el 
Estado y pensamos que debemos reci-
bir un trato igualitario al que reciben los 
inversores extranjeros, que se ven bene-
ficiados con exoneraciones tributarias, 
combustible a menor precio, etc.
 Los equilibrios son a veces difíciles 
de llevar adelante, pero las injusticias 
ante quienes todos los días del año ge-
neramos mano de obra genuina y bien 
remunerada, pagando impuestos a ve-
ces ciegos o subsidiando a otros secto-
res, nos preguntamos: ¿es justo seguir 
aportando todo esto sin una recom-
pensa adecuada al riesgo del trabajo 
primario y sobre todo comenzando un 
grave endeudamiento que nos com-
promete y mucho hacia delante?

Ing. Agr. Ernesto C. Stirling 
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Sección

Actividades
ACA

Jueves 28 de julio 
Lanzamiento del Plan Nacional de Aguas. El Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente presentó la síntesis y abrió la etapa de diálogo 
sobre el documento del Plan Nacional de Aguas. 

Seminario Taller de CAF Comunicación. El campo y la 
ciudad ¿dos mundos paralelos? 

Martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de agosto 
Gira Salud y Seguridad Laboral ACA. Taller Seguridad 
en Maquinaria Agrícola, Manejo Seguro y Primeros 
Auxilios para trabajadores del Este del país.

Miércoles  17 y jueves 18 de agosto
Taller Política Nacional de Cambio Climático. Propuestas 
de Ejes Estratégicos y Test de Viabilidad de los mismos.

Martes  23 de agosto
Reuniónes de la Comisión Sectorial del Arroz en OPP. 
Reunión de la SubComisión de Estadística para avances 
en el programa de declaraciones de siembra, cosecha e 
informes mensuales.

Jornada Técnica de Arroz. Resultados Experimentales 
2015-2016. INIA Treinta y Tres. 

Martes 9 de agosto
Reunión del Consorcio Nacional de Semillas con INIA 
por evaluación de variedades.

Lunes 8 de agosto
Talleres de trabajo para definición de líneas estratégi-
cas y proyectos en el marco de la elaboración del Plan 
Estratégico Arrocero.

Jueves 11 y viernes 12 de agosto
ACA participó del XI Congreso de Ingenieros Agróno-
mos de AIA que se realizó en el Radisson Victoria Plaza. 

Martes 16 de agosto 
Reunión para inicio de actividades del proyecto 
de Redes Tecnológicas. 

Viernes 2 de setiembre
Grupo de Trabajo Arroz INIA Treinta y Tres. Revisión de 
las prioridades de investigación de arroz en el marco de 
la formulación del Plan Estratégico 2016-2020 del INIA. 

Miércoles 17 de agosto
Consejo de Salarios.  Citación a primeras reuniones de 
negociación.

Martes 30 de agosto y miércoles 14 y 21 de setiembre 
Consejo de Salarios. Primeras instancias de negociación 
tripartitas.

Arroz / 10 Actividades

Jueves 15 de setiembre
Visita de la delegación de la Asociación de Productores 
de Oleaginosas y Trigo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
Presentación de la forma de trabajo de ACA a cargo de la 
Gerencia General y del Departamento Técnico. 
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Un plan estratégico 
para el sector
entrevista al ec. alfonso capurro

¿Qué importancia tiene la realización de un 
plan estratégico a nivel de la cadena arroce� a nivel de la cadena arroce�
ra? ¿Cuáles son los principales aportes que 
pueden realizarse a un proceso de esta natu�
raleza y cuáles son las grandes dificultades?
Un plan estratégico es una herramienta 
potente para alinear a los actores del sector 
a una visión de largo plazo y focalizar sus 
esfuerzos en torno a pilares y lineamientos 
de trabajo considerados clave para alcan-
zarla. No se trata de adivinar qué va a pa-
sar en el negocio del arroz en los próximos 
meses, sino de definir las acciones que la 
cadena tiene que emprender para alcanzar 
los objetivos estratégicos que le permitirán 
ser competitiva y sustentable. 
 Es un ejercicio exigente porque conlleva 
elaborar un diagnóstico compartido sobre 
la situación actual, contar con una visión 
clara sobre las grandes tendencias del mer-

cado mundial y, a partir de esos elementos 
y dada la realidad de Uruguay, definir cómo 
se quiere posicionar el sector en el futuro y 
qué tiene que hacer para alcanzar esa po-
sición. En términos más concretos implica, 
entre otras cosas, discutir cuál será la estra-
tegia competitiva del sector en el futuro, 
cómo quiere producir y comercializar arroz 
en las próximas décadas. ¿Queremos pro-
ducir el arroz más barato del mercado en 
grandes cantidades? ¿O es más razonable 
posicionarse como un productor de arroz 
de calidad, ambientalmente sustentable y 
producido en condiciones naturales? Res-
ponder esas preguntas define entre otras 
cosas cuestiones tan relevantes como la 
agenda de investigación sobre costo de 
producción y rendimiento de variedades, 
la adopción de híbridos y el uso de agro-
químicos en el sector. 

A finales de 2015, la 
Asociación Cultivadores 
de Arroz, La Gremial de 

Molinos Arroceros (GMA), 
el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria 
(INIA) y el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP), a través 

de OPYPA, definieron 
la contratación de una 

consultoría para analizar 
las herramientas de trabajo 

y las perspectivas reales 
con el objetivo de delinear 

un Plan Estratégico para 
el sector. Entrevistamos 
al Ec. Alfonso Capurro, 
gerente de CPA Ferrere, 

para ahondar en el trabajo 
que se viene realizando 

y compartir con los 
productores los objetivos 

planteados. 
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¿Qué particularidades tiene hacer un 
trabajo de este tipo a nivel sectorial y 
donde participan múltiples instituciones?
Naturalmente abordar un plan sectorial 
tiene desafíos muy particulares pues impli-
ca articular los intereses de agentes e ins-
tituciones que ocupan roles distintos en la 
cadena de producción y que genuinamen-
te tienen intereses distintos y visiones que 
no siempre son compartidas. Este tipo de 
“conflictos” también aflora en los procesos 
de planificación de una empresa, pero en 
otra escala y en otra dimensión. 
 En este caso particular, la cadena del 
arroz tiene un mapa institucional extre-
madamente denso que refleja en defini-
tiva las características de un sector que ha 
trabajado durante muchos años en forma 
integrada. Desde el punto de vista operati-
vo es todo un desafío recoger los intereses 
y las visiones de todos los agentes institu-
cionales. También es cierto que la historia 
tan particular de este sector determina que 
muchos de estos análisis de carácter estra-

tégico sean parte de la agenda de trabajo 
permanente. Retomando el ejemplo ante-
rior, los trabajos acumulados en materia 
de investigación productiva no surgen de 
eventos aleatorios o de ideas aisladas, sino 
que responde a una visión o una estrategia. 
 El desafío del Plan Estratégico es justa-
mente recopilar estas iniciativas, que mu-
chas veces están dispersas en distintos lu-
gares de la cadena, agruparlas y darles una 
consistencia que permita acumular y coor-
dinar esfuerzos en torno a los pilares que 
se definen como estratégicos para alcanzar 
la visión de sector a largo plazo. En otras 
palabras, una de las principales utilidades 
de estos procesos es que todos los actores 
de la cadena trabajen en forma coordinada 
para alcanzar esos objetivos estratégicos, 
y que no sean solamente algunos agentes 
o algunas figuras puntuales del sector las 
que empujen hacia un objetivo. 

¿Cuáles son los aportes que se pueden reali�n reali�
zar desde una consultora como CPA Ferrere?
El principal aporte de CPA Ferrere en este pro-
ceso es proveer una metodología de trabajo 
que está pensada para ordenar este proceso 
de diagnóstico, posicionamiento estratégico 
y definición de líneas de trabajo. En el fondo, 
la esencia de la planificación estratégica es 
un proceso construido por los propios actores 
del sector. El rol de CPA Ferrere es aportar una 
metodología de trabajo que sirva para orde-
nar, coordinar y orientar las ideas que surgen 
en el proceso de construcción del Plan.  

”(...) la cadena del arroz tiene un mapa 
institucional extremadamente denso que refleja 

en definitiva las características de un sector 
que ha trabajado durante muchos años en forma 

integrada. Desde el punto de vista operativo 
es todo un desafío recoger los intereses y las 
visiones de todos los agentes institucionales”

Actividades

ALFONSO CAPURRO es Master of Science in Economics por la 
Universidad Pompeu Fabra de España y Licenciado en Economía 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la 
Universidad de la República. Dentro de CPA se desempeña como 
gerente senior del Departamento de Economía. Está especializado 
en métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones, ma-
croeconomía, finanzas internacionales y mercados financieros. Es 
responsable de la práctica de Inteligencia Analítica de la firma y 
del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos. Es Profesor del 
Programa de Especialización en Métodos Cuantitativos de CINVE 
en la Universidad ORT del Uruguay. Fue investigador de CINVE en-
tre 2006 y 2009.
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El proceso de trabajo atravesó diferentes 
fases, desde la planificación del trabajo 
a la validación del Plan, pasando por el 
diagnóstico estratégico, definición de lí-
neas estratégicas, acciones y proyectos de 
trabajo. Durante este proceso se llevaron a 
cabo distintas actividades: entrevistas, ta-
lleres de presentación y discusión, grupos 
de trabajo para abordar líneas de acción, 
ejercicios de definición de prioridades, por 
mencionar algunas. 
 Además, el equipo de CPA Ferrere brin-
da una visión externa crítica y objetiva, que 
cuida que el proceso se complete exitosa-
mente, contemple todos los elementos 
necesarios y que obtenga como resultado 
un plan estratégico lógico, detallado y con-
sistente, en el que todas las partes se vean 
representadas. De igual modo, parte de 
nuestros aportes es diseñar los mecanis-
mos que garanticen que el Plan sea ejecu-
tado de acuerdo a lo previsto.  

¿Cuáles son los resultados a los que se lle� a los que se lle�
ga luego de un proceso de este tipo?
Al finalizar este proceso, la cadena contará 
con un diagnóstico sectorial consensuado, 
una visión de futuro definida y compartida 
por todos los actores, una serie de objetivos 
estratégicos bien definidos, una estrategia 
articulada en torno a grandes lineamien-
tos, un paquete de acciones y proyectos 
cuya ejecución le permitirán alcanzar tales 
objetivos y mecanismos de gobernanza 
y seguimiento y monitoreo del Plan. Du-
rante ese camino la cadena también se 
apropia de una serie de intangibles que se 
generan a lo largo del proceso y con el pro-
ceso, como ser el alineamiento y compro-
miso de los actores con el rumbo trazado. 

¿Cuáles son los aspectos que destacaría 
del sector?
Seguramente la integración vertical y la 
densa institucionalidad son dos caracte-

rísticas diferenciales de la cadena arroce-
ra y constituyen algunas de sus fortalezas 
estructurales más destacadas. Sin esa inte-
gración entre productores, industria e ins-
tituciones del sector público, seguramente 
no habría sido posible desplegar los pro-
gramas de investigación que permiten que 
Uruguay produzca arroz de alta calidad, re-
conocido en el mercado internacional, con 
rendimientos competitivos a nivel global y 
precios comparativamente elevados.
 En ese sentido, esta integración y esa 
gimnasia de trabajo conjunto que existe en 
el sector facilita este tipo de procesos. 

¿Qué �actores a nivel internacional con�é �actores a nivel internacional con� �actores a nivel internacional con�
sidera que son riesgos/amenazas para el 
sector? ¿Estamos en condiciones de dise�¿Estamos en condiciones de dise�Estamos en condiciones de dise�
ñar un plan de contingencia?
Las principales amenazas detectadas se vincu-
lan con el acceso a mercados, principalmente 
en lo que respecta a la inestabilidad de algu-
nos destinos de exportación y a los acuerdos 
de acceso preferencial en los que avanzan al-
gunos competidores directos. Tampoco debe 
dejar de reconocerse que los ajustados márge-
nes del negocio en los últimos años amenazan 
con desplazar productores y/o generar proble-
mas de endeudamiento. 

Del mismo modo, ¿qué oportunidades se 
presentan a nivel internacional? ¿Existe 
hoy una estrategia y un dispositivo para 
aprovecharlas?
Por el lado de los mercados, si bien hemos 
tenido precios cambiantes en los últimos 
años, entre las oportunidades más des-
tacadas sobresalen la persistencia de una 
demanda alta, el retroceso de algunos com-
petidores directos en el mercado y la opor-
tunidad de explotar destinos comerciales de 
alto potencial como China. De igual modo, 
problemas de sostenibilidad y gestión de 
recursos en países productores podrían tra-
ducirse en una oportunidad para el país. 

Desde nuestra posición como productores, 
las condiciones en que se produce el arroz 
uruguayo y sus atributos son reconocidos 
por los mercados, y eso se ve en los precios 
diferenciales a los que accede Uruguay en 
las variedades que exporta. Los consumi-
dores globales son cada vez más exigentes 
en cuanto a las cualidades y a la calidad 
de los alimentos. Por las condiciones na-
turales de nuestro país y por las prácticas 
de manejo que ha adoptado el sector en 
los últimos años, Uruguay está en una po-
sición ventajosa para posicionarse como 
productor de calidad. Por eso, en el marco 
del Plan se han discutidos cosas como qué 
debería hacer Uruguay para capitalizar esa 
ventaja, para capitalizar esos atributos que 
diferencian el arroz uruguayo del que pro-
ducen otros países. 

¿Qué �ue lo que más le llamó la atención 
del sector arrocero?
La naturalidad con que productores e 
industria trabajan en forma integrada, 
articulando esfuerzos de producción y 
promoviendo mejoras de productividad 
apalancadas en programas de investiga-
ción con el apoyo del sector público. Como 
decía antes, no es común en otros sectores 
de la economía uruguaya, en particular en 
otros agronegocios. 
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El sector arrocero, a impulso de la 
asamblea de productores de ACA, 
se ha embarcado en un intenso 

proceso que implica uno de los desa-
fíos más importantes a los que se pue-
de enfrentar la cadena arrocera, que es 
la revisión de lo que se identifica como 
la columna vertebral de la misma.
 El problema de la adaptación de las 
instituciones a las nuevas realidades 
políticas, económicas y sociales puede 
contemplarse desde muchas perspec-
tivas pero destacamos que se presenta 
en las mismas una necesidad de cam-
bios a los efectos de lograr continuidad 
y conseguir afianzarse.
 Existe un conjunto de transforma-
ciones necesarias a nivel de las institu-
ciones, entendidas como las reglas de 
juego que marcan acuerdos y determi-
nados negocios, y como es el caso de la 
cadena arrocera uruguaya, las mismas 
deben tener continuidad en el tiempo.

En este sentido la revisión del contrato 
tiene como base el hecho de la impor-
tancia que éste tiene para el sector. La 
voluntad de enfrentar una negociación 
de esta magnitud por parte de los pro-
ductores refiere a afianzar los vínculos 
que el mismo establece, procurando 
tener en consideración las nuevas reali-
dades para llegar a un mejor equilibrio 
entre las partes intervinientes.
 Consideramos algunos aspectos so-
bre el proceso que es importante des-
tacar: existe un espacio de negociación 
con la industria para el cual es funda-
mental realizar un adecuado abordaje. 
Se trata de una negociación política al 
más alto nivel, más allá de los espacios 
técnicos y apoyos que puedan darse 
para acompañar el proceso.
 Se llevará adelante un trabajo ha-
cia la interna del equipo de ACA que 
se dedique al tema, donde se deberán 
acordar tareas, roles y formas de fun-

Negociación

Revisión del 
contrato 
de compraventa 
de arroz

Actividades
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cionamiento. Es decir cuál será el rol 
de la Comisión de Trabajo para la re-
visión del contrato, cuál será el rol de 
la Directiva, quienes participarán de las 
instancias de negociación, cuáles serán 
los apoyos técnicos y como trabajarán los 
mismos. Pero a su vez, se está realizando 
un proceso participativo donde todas las 
regionales trabajan, analizan y realizan 
aportes a través de sus delegados. Es por 
este motivo que se está trabajando fuer-
temente en la comunicación a las regio-
nales y a los productores. 
 También es una realidad que se dis-
pone de plazos limitados para lo cual 
se fijó un cronograma de trabajo, y que 
se está acordando con la industria, de 
manera que los plazos corran y se va-
yan alcanzando avances.

 Se ha trabajado en los roles como 
forma de organizar las distintas ins-
tancias. La Comisión de trabajo para 
la revisión del contrato es responsable 
de dar contenidos al trabajo de revi-
sión de contrato, canaliza demandas 
de productores, analiza alternativas, 
plantea interrogantes, define linea-
mientos en el proceso de negociación y 
realiza devoluciones a los productores 
en las regionales. La Comisión Direc-
tiva de ACA apoya el trabajo de ésta 
Comisión aportando inquietudes, ex-
periencia, apoyando la negociación y 
el análisis. De esta manera, se trabaja 
en forma conjunta. A su vez, se definió 
un Grupo técnico de apoyo que tiene 
como función generar análisis, recabar 
y sistematizar información para brin-

darle herramientas a la Comisión de 
trabajo para analizar escenarios, plan-
tear alternativas e interactuar con las 
contrapartes técnicas definidas.
 Estamos en pleno proceso de traba-
jo y negociación. Del lado de los pro-
ductores está claro que se busca llegar 
a un acuerdo más equilibrado que en 
definitiva le dé a la cadena una pers-
pectiva de largo plazo en conjunto, ya 
que no es posible un sector integrado 
donde unos tienen seguridad y otros 
dificultades. Disponer de una opción 
que se manifieste como un ganar–ga-
nar es clave para lograr mejoras que 
sean aceptadas por todos. A su vez, es 
de suma importancia tener claridad a 
la hora de diferenciar aspectos que son 
de carácter coyuntural de aquellos que 
son estructurales. En  conclusión, exis-
te un conjunto de condiciones de mer-
cado, productivas, de negociación que 
son propias de esta zafra, que fueron 
diferentes a las del arbitraje y que pue-
den cambiar en relación al futuro.

“(...) del lado de los productores está claro que se 
busca llegar a un acuerdo más equilibrado que 

en definitiva le dé a la cadena una perspectiva de 
largo plazo en conjunto, ya que no es posible un 
sector integrado donde unos tienen seguridad y 

otros dificultades”
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Creada por el Decreto N° 1094 del 
año 1973, la Comisión Sectorial 
del Arroz es un ámbito de trabajo 

y consulta para las diversas institucio-
nes involucradas en el sector del arroz. 
 Los objetivos fundacionales de la 
Comisión, vigentes al día de hoy, son 
asesorar al Poder Ejecutivo en lo relati-
vo a producción, abastecimiento, indus-
trialización, comercialización, exporta-
ción, tenencia de tierra, riego, represas 
y demás aspectos vinculados al arroz, y 
proyectar los lineamientos que tiendan 
a la promoción del mejoramiento tec-
nológico y expansión de la producción 
del arroz mediante el aprovechamiento 
integral del riego, la fertilización y prác-
tica de adecuadas rotaciones; a la vez 
que formular recomendaciones en lo 
relativo a la política de tierras y aguas 
concernientes a la expansión y cultivo 
de arroz y respecto a las competencias 
que le fueran atribuidas. 
 Hasta la explosión del cultivo de 
soja en Uruguay, el arroz era el pro-
ducto agrícola estrella del paquete 
exportador nacional. Quizás hoy he-
mos naturalizado al arroz como parte 
del paisaje productivo nacional, pero 
vale tener en cuenta que ha sido largo 
el camino recorrido para que hoy este 

cultivo represente para la economía 
del país el 11% de las exportaciones de 
productos de la categoría Alto Esfuerzo 
Innovador (AEI)1. 
 La Comisión Sectorial tiene como 
antesala la Comisión Honoraria de Pro-
moción Arrocera, creada por el decreto 
Nº 573 del año 1968, durante el gobierno 
de Jorge Pacheco Areco, cuando el cultivo 
de arroz es declarado de interés nacional. 

un poco de historia 
El cultivo de arroz se implantó en el 
Uruguay a partir del año 1932, y desde 
1936 abastece al mercado interno y se 
empieza a exportar el excedente. 
 A fines de la década de 1960, el país 
estaba bajo circunstancias económi-
cas complejas, con una inflación de 
más del 100 %.  El 26 de setiembre de 
1968 se creó la Comisión Honoraria de 
Promoción Arrocera con representa-
ción de los ministerios de Agricultu-
ra, Industria y Hacienda, y también 
del BROU, de la Gremial de Molinos 
Arroceros y de los productores (coo-
perativas y ACA). El Gobierno mostró 
especial interés en esta instancia: el 
Ministerio de Industria propuso a su 
viceministro, Ramón Díaz, como re-
presentante. El Ministerio de Ganade-

Actividades

Más de 40 años
Comisión sectorial del arroz

historia y fortalezas
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ría colocó al Ing. Agr. Rubens Ghiggia. 
Asimismo tuvieron mucho protago-
nismo la ACA y las cooperativas (Coo-
par, Cooparroz) que en ese momento 
eran productoras.
 El Decreto Nº 573/1968 declara de 
Interés Nacional el cultivo del arroz, 
coordinando las reparticiones públicas 
y la iniciativa privada. En ese escenario, 
el rendimiento medio por hectárea era 
de 3 a 3,5 toneladas, con potencial para 
mejorar pero todavía en lugar desfa-
vorable en comparación con países de 
avanzada tecnológica. La producción 
era inestable, las tierras se empobre-
cían por la utilización de fertilizantes 
y una rotación inadecuada, falta de 
riego, y otros factores que ponían en 
riesgo al cultivo.
 Con la creación de la Comisión 
Honoraria empieza a transitarse el 
camino de integración que para mu-
chos es el secreto de la durabilidad 
de esta instancia pero sobre todo del 
crecimiento del sector. Esta Comisión 
tuvo entre otros cometidos la promo-
ción del mejoramiento tecnológico y 
la expansión de la producción, imple-
mentando medidas para el riego, para 

la rotación de tierras y la fertilización. 
Su principal objetivo fue la expansión 
del cultivo y lo logró.     
 El Decreto Nº 1094 de 1973 crea la Co-
misión Sectorial del Arroz, dependien-
te de OPP, integrada también por los 
ministerios de Agricultura, Industria, 
Obras Públicas, BROU, ACA, Gremial de 
Molinos Arroceros y Cooperativas.
 
Actualidad    
Por el Decreto Nº 96 del 1º de marzo de 
1985, la Comisión Sectorial del Arroz 
pasa a estar bajo la órbita de la ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, y es 
presidida por el Cr. Martín Dibarboure. 
Junto a él, participan el Sr. Diego Silva, 
asesor de dirección, y Laura Bauer, de 
secretaría, quienes hacen seguimien-
to y se encargan de trasmitir a otras 
ofi cinas de gobierno los avances o pro-
blemáticas que enfrenta el sector. De 
la misma dependencia, asisten el Sr. 
Ramón Collazo, Director División Tec-
nologías de Información, y la Sra. Alicia 
Acevedo, Coordinadora de Desarrollo.  
 Entre los integrantes de la Comisión 
también están representadas otras ins-
tituciones involucradas con el sector. 

Por el Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, la Ing. Agr. Lucía Salgado y 
el Ec. Andrés D�Albora; por el Ministerio 
de industria, energía y minería, el Ec. Fe-
lipe Bertamini de la Dirección Nacional 
de Industrias. Por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, el Cr. Jorge Nemmer, 
de Asesoría de Política Comercial, por el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, la Q.F. Ca-
talina Menini (de DINAMA) y la Dra. Ga-
briela Sanguinet y el Ing. Roberto Torres 
(por DINAGUA) 
 En representación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores quienes partici-
pan son el consejero Martín Alvez (Di-
rección General para Asuntos Económi-
cos Bilaterales) y el Lic. Mateo Da Costa. 
Por el Banco de la República Oriental 
del Uruguay, está el Ing. Leonardo Di 
Doménico (de la Ofi cina Técnica Agro 
Florida). Los participantes privados son 
la ACA y la Gremial de Molinos arroce-
ros, representadas por un lado por los 
ingenieros agrónomos Ernesto Stirling 
y Hernán Zorrilla (alterno), y por el otro 
por Jaime Cardoso y el Ing. Renato Gas-
taud. La Subcomisión de estadística está 
integrada por el Cr. Juan José Ponce 

El camino al rendimiento pasa por Tafirel.

Ruta Nacional 101, Km 24,500. Canelones, Uruguay. Tel.: 598 2683 8815   www.tafirel.com  tafirel@tafirel.comRuta Nacional 101, Km 24,500. Canelones, Uruguay. Tel.: 598 2683 8815   www.tafirel.com  tafirel@tafirel.com
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de León, el Cr. Oscar Etchegaray y la Ec. 
María Sanguinetti. 
 Los sindicatos SUTAA (Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Arroz y Afines) y 
FOEMYA (Federación de Obreros y Em-
pleados Molineros y Afines) también 
están representados en esta instancia 
por Álvaro Macedo y Gastón Alaniz.

visiones 
Quisimos conocer las visiones de la in-
dustria y del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca sobre el recorrido y 
futuro de esta Comisión. 
 En diálogo con Jaime Cardoso y el Ing. 
Renato Gastaud de la Gremial de Molinos 
Arroceros, Cardoso destaca como uno de 
los aciertos de esta comisión y una de las 
razones de su perdurabilidad, la existen-
cia de la Subcomisión de Estadística, “que 
es la que reúne toda la información y 
hace un trabajo importantísimo, que ha 
sido el nexo, porque de hecho es lo que 
amalgamó a la Comisión y la proyectó 
todos estos años”. Para Gastaud el éxito 
se basa en la integración del sector, de la 
industria con los productores y el Estado 
a través del INIA: “El sector funciona por 
la integración, lo mismo que la Comisión 
en sí…” Y Cardoso coincide y agrega: “Se-
gún el gobierno de turno, la Comisión ha 
tenido sus vaivenes, pero se ha manteni-
do estrictamente por esta característica”. 
 Sobre el escenario de creación y el 
actual, el lugar del sector arrocero den-
tro de la matriz productiva del país ha 
cambiado sensiblemente. Cardoso re-
marca los volúmenes por rendimiento y 
por área y compara el crecimiento como 
rubro exportador. “Se triplicó el rendi-
miento, la productividad y crecer man-
teniendo la calidad no es fácil”. “Es la in-
tegración la que ha logrado esa calidad. 
Los esfuerzos de todos son los que han 
orientado la calidad” afirma Gastaud.
 Ambos creen que la Comisión vive 
un buen momento y aplauden que sea 
un ámbito tripartito que legitima la re-
presentatividad. Sobre la dinámica opi-
nan: “La preside el número dos de OPP, 
las gremiales y ACA también están bien 
representadas… el resto de los ministe-
rios están a la altura de las circunstan-
cias, con funcionarios capaces pero sin 
poder de decisión . El ministerio de tra-
bajo no la integra por ley pero tiene su 
representante. Con la Comisión se logra 
uniformizar la información y que todas 
las oficinas y autoridades accedan y ma-
nejen los mismos datos. Llegar al minis-
tro de Economía es más difícil pero la 
Comisión genera una manera rápida y 
correcta de informar”.

Los objetivos de la Comisión radican en 
el crecimiento y fortalecimiento del sec-
tor, a la vez surgen otros asuntos porque 
son las inquietudes lo que hacen a la 
discusión en esta mesa. “Es por eso que 
el Fondo es un tema que llega a la Comi-
sión y ésta cobra un papel importante 
en la negociación. Atiende inquietu-
des”. En este año problemático para los 
productores la Comisión ha permitido 
unificar la información y acercársela 
de manera fidedigna a las autoridades 
involucradas. La existencia de este diá-
logo con el Gobierno constituye una ins-
tancia altamente favorable.
 Quizás la única observación ne-
gativa para ellos es que la Comisión 
hace demasiado visible la informa-
ción, el precio, lo que a veces no sirve 
para las negociaciones.
 Desde el punto de vista del presiden-
te de ACA, Ing. Agr. Ernesto Stirling, la 
Comisión ha perdurado en el tiempo 
gracias al trabajo de los productores y 
sus delegados: “El eslabón más débil 
de la cadena es quien tiene que susten- 
tar estos instrumentos de manera de 
exponer, proponer e informar a las ins-
tituciones que están allí representadas 
las necesidades que enfrentan en las 
distintas coyunturas”.
 En sus palabras “El Estado es la tercera 
pata de todo esto y el objetivo es encon-
trar eco a las propuestas o inquietudes 
del sector productivo e industrial. Si bien 
los delegados de algunas Instituciones 
se han mantenido y es un mérito ya que 
cumplen con su deber de informar a sus 
superiores sobre lo que allí se trata, la 
renovación parcial también ayuda. Hoy 
son muchos los ministerios involucra-
dos”. Destaca la importancia del rol del 
Presidente como articulador, canalizador 
y facilitador a la hora de encaminar las 
propuestas hacia los distintos ámbitos 
del Gobierno, allanando caminos para 
que los privados las continúen. Por otra 
parte remarca el esfuerzo institucional 
que ha sido lograr, en 2011, contar con 
un delegado de ACA en la Subcomisión 
de Estadísticas (hasta ese momento la 
integraba sólo la Industria) y “la moder-
nización del sistema informático tratan-
do de hacer más transparentes los datos 
de exportaciones y mercado interno y la 
incorporación de dos instrumentos fun-
damentales como son las Declaraciones 
Juradas de Siembra y Cosecha que se han 
mantenido como testimonio vivo del de-
sarrollo del sector arrocero”.

Más información en csarroz.opp.gub.uy/

Actividades

 Ing. Agr. Lucía Salgado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

¿A qué atribuye la vigencia de la 
Comisión Sectorial del Arroz con�
siderando que tuvo inicio hace ya 
40 años?
A las características del sector en 
cuanto a la fuerte integración de 
la cadena (productores y molinos) 
y su relacionamiento con el sector 
público que ha logrado mantener 
vigente un instrumento tan impor-
tante como la CSA.

¿Cómo considera que ha ido cam�
biando el lugar del sector arroce�
ro dentro de la matriz productiva 
del país?
Dado el carácter exportador del 
sector se ha constituido en uno de 
los principales rubros exportadores 
a nivel nacional, todo lo cual hace 
que su importancia dentro de la 
matriz productiva haya crecido a lo 
largo del tiempo.

¿Cómo define el actual momento 
de la Comisión?
En el momento actual la CSA pre-
senta un importante dinamismo, 
involucrándose en los distintos 
temas relacionados con el sector y 
actuando activamente en la resolu-
ción de los mismos.

¿Cómo ha �uncionado la Comisión 
Sectorial del Arroz en este año pro�
blemático para los productores?
La CSA se ha preocupado de mante-
ner reuniones en los distintos ám-
bitos que puedan afectar el mejor 
desempeño productivo de los pro-
ductores (tarifas de UTE, etc.). 
 El hecho de que sea un ámbito 
tripartito legitima la representati-
vidad sin dudas, ¿considera que le 
quita dinamismo en algún caso? 
¿Existe una maduración de parte de 
los actores involucrados?
 El mayor o menor dinamismo de 
la CSA está dado en parte por el invo-
lucramiento en la problemática del 
sector de los actores que concurren a 
las reuniones. A lo largo de estos años 
estos actores han ido cambiand  o por 
lo cual ha habido momentos donde 
la actuación de la CSA ha tenido ma-
yor importancia que en otros.

EN FOCO
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Zafra agrícola
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Inicio de zafra 
2016

La zafra 16-17 comenzó con buenas perspectivas climáti-
cas por la posible presencia del evento Niña que acom-
pañaría en esta primavera y verano, pero llegando con 

cierto retraso (mediados de primavera) y siendo un evento 
mas débil. Últimamente las previsiones estarían indicando 
que el efecto de la Niña no sería tal y estaríamos frente a un 
año Neutro. 
 Luego de las lluvias de abril, las represas están colmadas de 
agua y nuevamente en agosto las lluvias fueron abundantes, 
siendo en la mayoría de las zonas arroceras superiores a la me-
diana histórica. Las gráficas a continuación lo demuestran:

Zafra Agrícola

situación
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En estas condiciones, las actividades de 
laboreo previo a la siembra se vieron 
afectadas y debieron ser discontinua-
das. Si bien hasta agosto las tareas se 
realizaban con total normalidad (pa-
sada de land-plane, rotura de taipas, 
rolo faca, aplicación de glifosato, arado 
de rastrojos), durante algunos días no 
se pudo continuar trabajando debido a 
las precipitaciones ocurridas.
 De acuerdo a la información dispo-
nible, la chacra promedio a nivel del 
país es de 350 ha.
- Sobre esta superficie no hay un solo 
tipo de laboreo y siembra, sino que 
conviven varios: laboreo y siembra con-
vencional, laboreo y siembra sobre ras-
trojo del año anterior y siembra directa 
sobre laboreo de verano. De acuerdo 
a la última Encuesta Arrocera de 
DIEA (MGAP), respecto a la zafra 
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Para leer estas gráficas hay que tener en cuenta que:
- La zona blanca central es donde se encuentran entre el 40 y el 60 % 
de los valores y la “mediana” es el valor que separa los valores obser-
vados, un 50 % por encima de la misma y el otro 50 % por debajo.
- En el recuadro amarillo se encuentra entre el 20 y 40 % de los 
datos de las precipitaciones, que se encuentran por debajo de la 
media histórica.
- Por el contrario los recuadros celestes contienen entre el 60 y 80 
% de los datos por encima de la media.
- Las líneas rosadas y celestes presentan los datos mínimos y 
máximos registrados en la media histórica o sea el extremo de 
variación entre mínimos y máximos que se han dado en la serie 
histórica de precipitaciones.
- Por último, los rombos rosados establecen los datos puntuales 
mes a mes, de lo ocurrido esta zafra.

Como podrá observarse en todas estas gráficas las precipitaciones 
del mes de abril de este año exceden por mucho los valores máxi-
mos de toda la serie histórica de datos de precipitaciones.
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2013/2014, un 58 % del arroz se sembró 
sobre retornos de por lo menos 4 años 
de descanso (o sobre praderas viejas) 
y un 42 % sobre rastrojos de arroz del 
año anterior.
- En general, se puede describir en pro-
medio, que tipo de laboreo se realiza 
en cada tipo de siembra establecido 
más arriba.
- Laboreo convencional: como es ló-
gico existen varias formas de hacerlo, 
pero podríamos decir que partiendo 
de una chacra que viene de un campo 
natural o de un retorno, normalmente 
se comienzan las primeras labores en 
fin de otoño, comienzos del invierno. 
Lo primero a realizar es la delimitación 
de las áreas a sembrar y la construcción 
de caminos y drenajes. Luego normal-
mente se realiza una aplicación de gli-
fosato, con el cometido de eliminar la 
vegetación existente y facilitar la tarea 
de preparación de suelos. Posterior-
mente se realizan dos pasadas cruza-
das de excéntrica pesada. Y luego una 
pasada de disquera liviana. Llegado a 
este punto se realizan dos pasadas de 

landplane a efectos de nivelar la  cha-
cra. A esta altura ya se puede comen-
zar la siembra, que normalmente se 
realiza con sembradoras de siembra 
directa. En algunos casos, previa a esta, 
se puede vuelve a realizar una pasada 
liviana de un vibrocultivador. E inme-
diatamente a la siembra se realiza la 
construcción de taipas con al menos 
dos pasadas de encimadora, para que 
el arroz nazca sobre la taipa.
- Dentro de esta área de laboreo con-
vencional se estima la ocurrencia de un 
22 % del área con siembra directa so-
bre laboreo de verano. En este caso to-
das las labores de preparación se rea-
lizan en los meses de enero y febrero, 
finalizándolas con las pasadas de land-
plane y la construcción de taipas, para 
dejar la chacra pronta para la siem-
bra. Llegado setiembre (en agosto en 
el Norte) se realiza una aplicación de 
glifosato para eliminar la vegetación 
que se pueda haber instalado sobre el 
invierno y posteriormente se realiza la 
siembra con sembradoras directas, so-
bre las taipas.

- Como se dijo más arriba, en más de 
un 40 % se realiza la siembra sobre el 
rastrojo del cultivo de arroz del año an-
terior. En este caso las labores son más 
sencillas y conlleva a un menor gasto de 
combustible. Si el rastrojo se presenta 
en forma adecuada (sin huellas por una 
cosecha en condiciones de mucha hu-
medad), normalmente se eliminan las 
taipas con una pasada de excéntrica o 
con la misma encimadora pero con los 
cuerpos de discos en forma invertida 
(abriendo la taipa). Posteriormente se 
puede realizar una pasada de vibro, cul-
minando con una pasada de landplane 
y posterior siembra y posteriormente e 
inmediatamente construcción de tai-
pas. Si las condiciones de humedad y 
preparación de suelos lo ameritan, tam-
bién se puede realizar el entaipado pre-
vio a la siembra.

La zona Norte cuenta con un 70 % 
del área preparada para la siembra 
(con land-plane y las taipas pron-
tas). Si no llueve, se estima que 
para el 20 de setiembre se podría 
comenzar con la siembra. 
 En el Este la situación es bien dife-
rente, mucho más atrasada y a pleno 
con las tareas de preparación de las 
tierras. Probablemente a fines de se-
tiembre se comience a sembrar.
 El área sembrada se estima que se 
mantendrá respecto a la zafra pasada. 
 De acuerdo a los pronósticos, 
la lluvia mermaría en los meses si-
guientes y la temperatura sería un 
poco mayor a la normal para la época.
 Esperemos que se pueda sem-
brar en fecha y que la lluvia no re-
grese en la cosecha 2017.

Zafra Agrícola

EXPECTATIVAS
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Internacional
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En el número anterior destacamos que se había 
observado una recuperación de las ventas de arroz 

uruguayo en los últimos meses, con movimientos 
hacia destinos de exportación que marcaban algunas 

diferencias en los precios y a la vez mostrando 
indicios de leves mejoras de éstos. Al menos parecía 

detenerse la tendencia a la baja de los últimos meses 
del año 2015 y los primeros meses del corriente 2016. 
A nivel de ventas la situación sigue complicada, pero 

en términos coyunturales se han reactivado aquellas 
con destino a Brasil con obstáculos en la frontera, lo 

que ha dificultado el tránsito.

informe de mercado

Tendencia

Los mercados internacionales
Al cierre de este informe no tuvimos 
datos actualizados de la USDA respec-
to a lo informado en el Nº 86 de la re-
vista arroz. 
 En el hemisferio norte, la cosecha 
principal de arroz se ha sembrado re-
cientemente o está por sembrarse. 
Aunque mucho dependerá de las con-
diciones de crecimiento de los próximos 
meses, basándose en las indicaciones 
actuales relativas al clima y las siembras, 
la FAO ha elevado en 1,3 millones de to-
neladas su pronóstico de la producción 
mundial de arroz cáscara  en 2016 ele-
vándola a 746,8 millones de toneladas 
(496,0 millones de toneladas de arroz 

elaborado). La revisión obedece princi-
palmente a la mejora de las perspectivas 
de las cosechas en India, Lao, Pakistán y 
Estados Unidos. Las perspectivas tam-
bién han mejorado para Egipto, Tanzania 
y Colombia, pero han empeorado para 
Bangladesh, Brasil, China (Continental), 
Nicaragua y Sri Lanka.
 Con 746,9 millones de toneladas 
(496,0 millones de toneladas de arroz 
elaborado), la producción mundial de 
arroz superaría en 8,1 millones de to-
neladas, o 1,1 %, al bajo nivel del año 
2015. Se prevé que gran parte de este 
aumento se deba a condiciones meteo-
rológicas más favorables, que podrían 
impulsar una recuperación de la super-

Internacional
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ficie sembrada con arroz. Esto debería 
ocurrir especialmente en Asia, donde 
la producción podría experimentar un 
repunte de 7,6 millones de toneladas y 
situarse en 675,6 millones de toneladas, 
dado que la disipación de la anomalía 
de El Niño en el mes de mayo mejoró las 
perspectivas de una incipiente normali-
zación de las lluvias, después de que las 
cosechas en la región se vieran afecta-
das por el bajo nivel de precipitaciones 
durante dos años consecutivos. Estas 
perspectivas se ven reforzadas por las 
previsiones climáticas que apuntan a 
una probabilidad del 75 % de que el fe-
nómeno de La Niña seguirá a la anoma-
lía. De confirmarse este pronóstico, la 
situación podría estimular aún más las 
precipitaciones en partes de Asia, au-
mentando las posibilidades de que los 
embalses se recarguen a tiempo para 
las siembras de la cosecha secundaria. 
A nivel de países, la mayor parte del 
repunte de la producción asiática se de-
berá a India, aunque también se prevén 
aumentos considerables en China (Con-
tinental), Filipinas y Tailandia. También 
se prevén aumentos, aunque más con-
tenidos, en Camboya, Corea del Norte 
(República Popular Democrática de 
Corea), Irán, Iraq, Japón, Laos, Nepal y la 
provincia china de Taiwán. En cambio se 
prevé que la producción disminuya en 
Bangladesh, Corea del Sur, Indonesia, 
Malasia, Sri Lanka y Vietnam, debido a 
los precios no remunerativos o a condi-
ciones meteorológicas poco habituales 
para la estación.
 Fuera de Asia se estima que la pro-
ducción de arroz aumentará un  3 % 
en África  durante 2016 y se acercará 
al nivel de 30 millones de toneladas. 
Se prevé que la mayor parte del creci-
miento en la región se deba a las ma-
yores cosechas en Egipto y África Occi-

dental, sostenidas en el primero por las 
buenas perspectivas de los precios y en 
la subregión por la constante ayuda de 
los gobiernos. Asimismo se prevén au-
mentos moderados en África Oriental, 
donde los cultivos se beneficiaron de 
lluvias abundantes. En África Meridio-
nal es probable que varios países, que 
fueron afectados negativamente por 
las lluvias tardías e insuficientes a co-
mienzos de la campaña, experimenten 
un descenso de la producción. En Amé-
rica del Norte, los Estados Unidos van 
camino de una cosecha sin preceden-
tes, dado que las malas perspectivas de 
los cultivos alternativos y la atenuación 
de la sequía en California y Texas au-
mentaron las siembras.
 La producción europea de arroz tam-
bién debería aumentar en alguna medi-
da, mientras que en América Latina y el 
Caribe podría descender a 25,7 millones 
de toneladas, su nivel más bajo en seis 
años.  El deterioro de las perspectivas en 
la región se atribuye principalmente a 
Brasil, pero Argentina, Bolivia, Guyana, 
Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezue-
la podrían experimentar contracciones 
de la producción debido a las condicio-
nes de crecimiento desfavorables, tales 
como los excesos de precipitaciones o las 
sequías, que agravaron las perspectivas 
de menores ganancias. En  Oceanía, las 
constantes limitaciones del suministro 
de agua para riego también provocaron 
una caída de la producción en Australia.
 A partir de abril, la FAO ha rebajado 
en 1 millón de toneladas su pronóstico 
del  comercio mundial de arroz para 
el año civil 2016, llevándolo a 43,9 mi-
llones. En el frente de las importacio-
nes, gran parte de la revisión se debe 
a Filipinas, aunque el menor ritmo de 
compras también asegura recortes 
para Bangladesh, Irán, Nigeria y Sud-

áfrica. Estos descensos combinados 
contrarrestan con creces todas las revi-
siones al alza de las importaciones, las 
mayores de las cuales corresponden a 
China (Continental) y Laos. En cuanto 
a la oferta, a estos ajustes correspon-
dieron las menores exportaciones de 
Vietnam, aunque las posibles contrac-
ciones de la demanda de algunos com-
pradores clave también supusieron la 
reducción de los envíos con origen en 
India y Camboya.
 El pronóstico revisado de 43,9 millo-
nes de toneladas para 2016 supone una 
disminución del 1 %, o 650.000 tone-
ladas, con respecto al nivel de 2015, lo 
que indica una contracción del comer-
cio mundial de arroz por segundo año 
consecutivo. Gran parte del descenso 
previsto reflejará las reducciones de 
las importaciones en el Lejano Orien-
te, donde es posible que compradores 
clave como Bangladesh, China (Conti-
nental), Filipinas y Sri Lanka reduzcan 
sus compras en un contexto de cuan-
tiosas disponibilidades de reservas 
y/o de aumento de la protección en las 
fronteras. Además, en una situación de 
buenas cosechas locales y debilidad 
continua de las monedas, es probable 
que las importaciones de África regis-
tren un estancamiento en niveles cer-
canos a las bajas de 2015. En cambio, 
el déficit de suministros y las elevadas 
cotizaciones locales podrían hacer que 
los envíos a América Latina y el Caribe 
alcancen nuevas altas, mientras que la 
fuerte demanda local sostendría las 
importaciones de Europa por cuarto 
año consecutivo. Entre los exportado-
res, el mayor descenso anual debería 
corresponder a India, aunque también 
se prevé que los deficientes resultados 
estacionales y la moderada demanda 
de algunos compradores clave en 
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comercio

43,9 m 
de toneladas

aumento

1,5% 
utilización mundial de arroz 

consumo humano

403,9 m 
de toneladas

los envíos de Vietnam. Las exporta-
ciones de Australia, Estados Unidos, 
Guyana y la Unión Europea podrían re-
ducirse igualmente, mientras que los 
amplios remanentes pueden permitir 
a Argentina, Pakistán, Paraguay y Uru-
guay aumentar sus ventas, y a Tailan-
dia mantenerlas en general estables.
 Se  prevé que la  utilización mundial 
de arroz  aumente en 1,5 % en 2016/17 
a 502,9 millones de toneladas. El incre-
mento del consumo humano represen-
taría gran parte de este crecimiento, que 
se elevaría en 5,2 millones de toneladas 
durante el año a 403,9 millones de to-
neladas. Este nivel sería suficiente para 
sostener un aumento de 0,1 kilogramos 
en el consumo mundial de alimentos per 
cápita a 54,3 kilogramos. Igualmente, se 
prevé que los volúmenes destinados a 
piensos y otros usos (semillas, usos in-
dustriales no alimentarios y pérdidas 
poscosecha) aumenten a 18,2 millones 
y 80,9 millones de toneladas, respecti-
vamente. Las iniciativas oficiales encami-
nadas a colocar la producción excedente 
en el Lejano Oriente, en especial en Japón, 
Corea del Sur y Tailandia, sostendrían 
gran parte del aumento previsto de los 
usos para piensos e industrial en 2016/17.
 Con una utilización mundial de arroz 
que se prevé que supere la producción 
por segundo año consecutivo, las exis-
tencias mundiales de arroz  al final de 
2016/17 deberían situarse en un nivel in-
ferior en 4,0 millones de toneladas a su 
nivel inicial, es decir, unas 165,5 millones 
de toneladas. Esto haría que la relación 

existencias mundiales/utilización pase 
de 33,7 % en 2015/16 a 32,3 % en 2016/17. 
Los descensos deberían ser más pronun-
ciados en los principales exportadores 
de arroz, en particular India y Tailandia, 
dado los esfuerzos sostenidos por recor-
tar las reservas gubernamentales. De los 
cinco principales exportadores, sólo los 
Estados Unidos debería experimentar 
un aumento, con lo que la relación exis-
tencias de los principales exportadores/
desaparición descendería a su nivel más 
bajo desde 2007/2008, o 15,5 %. Entre los 
importadores, Bangladesh, Indonesia, 
Japón y Nigeria también pueden termi-
nar la campaña con un nivel inferior de 
existencias, pero una parte de estos des-
censos se compensará por las acumula-
ciones en China (Continental), Colombia, 
Cuba, la Unión Europea, la República de 
Corea y Filipinas.
 Los bajos precios que habían do-
minado el mercado internacional de 
arroz desde finales de 2014 llegaron 
a su fin repentinamente en mayo de 
2016, cuando las cotizaciones interna-
cionales del arroz  reaccionaron ante 
las perspectivas de una reducción de 
las disponibilidades de exportación en 
los principales orígenes. El índice de 
precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz (2002-2004=100) aumentó en 
3 puntos ese mes y desde entonces se 
ha mantenido en torno a los 199-200 
puntos. El fortalecimiento se debió 
principalmente a la solidez de las co-
tizaciones del Índica, reflejadas en el 
aumento del 7 % del índice del Indica 

de calidad superior a 193 puntos y en el 
aumento del 9 % del índice del Índica 
de calidad inferior a 199 puntos. Debi-
do al ritmo acelerado de las ventas, el 
índice del Aromática también se recu-
peró, aumentando en 16 % hasta al-
canzar a mediados del mes de julio un 
valor de 166 puntos. En cambio, el mer-
cado de grano medio tuvo una evolu-
ción diferente, pues la combinación 
de unas cuantiosas disponibilidades 
y un tibio interés de compra hizo que 
el índice del Japónica se redujera a 223 
puntos, es decir 19 puntos por debajo 
del nivel alcanzado en marzo.

Internacional
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Estados 
Unidos 
a modo general
Estados Unidos representa uno de 
nuestros principales competidores en 
nuestros destinos y/o posibles destinos 
de arroz, pero a nivel país es un impor-
tante socio comercial y de gran peso en 
la región. Repasamos algunos datos de 
la balanza comercial de la región con 
Estados Unidos.

la balanza comercial estados
unidos – américa latina en el primer 
trimestre del 2016
La balanza comercial de Estados Uni-
dos con los países de América del Sur 
y Centroamérica presentó un saldo 
favorable de USD 8.710 millones en el 
primer trimestre de 2016, resultado de 

exportaciones por USD 32.804 millo-
nes e importaciones por USD 24.099 
millones, informó el Departamento de 
Comercio de EEUU.  En particular, nos 
interesa destacar algunos datos rele-
vantes del comercio bilateral de bienes 
de Estados Unidos con Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia y México.

argentina.  La balanza comercial de 
EE.UU con Argentina cerró en el primer 
trimestre de 2016 con un superávit de 
USD 1.248 millones, resultado de ex-
portaciones estadounidenses por USD 
2.036 millones e importaciones por 
USD 787 millones.
 No obstante, el resultado represen-
tó una leve variación en comparación 
al mismo período de 2015, cuando re-
gistró un saldo favorable al país nor-
teamericano de USD 1.252 millones.

brasil.  El saldo positivo del comercio 
de bienes de EE.UU con Brasil en los 
primeros tres meses del año disminu-
yó considerablemente, al pasar de USD 
1.763 millones en 2015 a USD 763 mi-
llones en 2016. Las exportaciones esta-
dounidenses al mercado brasileño en el 

período sumaron USD 6.406 millones, 
en tanto las importaciones alcanzaron 
USD 5.642 millones.   

chile. En su comercio de bienes con Chi-
le, el país norteamericano registró un 
saldo favorable de USD 1.126 millones, 
lo que representó una leve disminución 
en relación a los mismos meses del año 
anterior, cuando totalizó USD 1.257 mi-
llones. Tanto las exportaciones como las 
importaciones, en sentido congruen-
te, observaron leves variaciones in-
teranuales, alcanzando un total de 
USD 3.703 millones y USD 2.577 millo-
nes, respectivamente. 

colombia.  La balanza comercial de Es-
tados Unidos con Colombia se revirtió 
en 2014, y en el primer trimestre del año 
dio como resultado un saldo positivo de 
USD 161 millones favorable para el país 
norteamericano. El resultado provino de 
exportaciones por USD 3.147 millones e 
importaciones por USD 2.986 millones.

méxico. El déficit comercial de EE.UU 
en su comercio de bienes con México 
se ubicó en USD 14.705 millones, 

informe de mercado
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“(...) el bcu corrigió al 
alza el pib del primer 
trimestre, que frente 

a igual período de 2015 
creció 0,1 % cuando 

antes daba una caída 
de 0,5 %. en tanto, el 
desestacionalizado 

del primer trimestre 
mostró una expansión 
de 0,5 % en vez de la de 

0,1 % previa.”

lo que representó una variación sien-
do que en el mismo período de 2015 
el resultado negativo había sumado 
USD 12.765 millones. Las exportacio-
nes estadounidenses hacia el país ve-
cino sumaron USD 55.630 millones; 
en tanto, las importaciones totaliza-
ron USD 70.336 millones.  

tiempos difíciles
El dato del Producto Interno Bruto 
(PIB) del segundo trimestre clarificó el 
panorama de la economía uruguaya. 
Por un lado, se disipó el riesgo de rece-
sión de la actividad que había quedado 
latente en el primer trimestre. Por otro 
lado, cuatro de siete sectores están en 
recesión (caída de la producción en al 
menos dos trimestres consecutivos). 
A su vez, sin considerar electricidad, la 
economía consolida su estancamiento. 
Por último, hay señales más positivas 
del lado de la demanda, como la re-
cuperación del consumo y la inversión 
privada. En abril-junio, el PIB creció 
1,4 % respecto al mismo trimestre 
de 2015. Aunque si se quita al sector 
Electricidad, Gas y Agua, presenta una 
leve baja de 0,2 %. Además, deses-
tacionalizada, al compararla frente a 
enero-marzo, la actividad se mantuvo 
sin cambios (0 %), según el informe 
de Cuentas Nacionales divulgado ayer 
por el Banco Central (BCU). A su vez, el 
BCU corrigió al alza el PIB del primer 
trimestre, que frente a igual período de 
2015 creció 0,1 % cuando antes daba 
una caída de 0,5 %. En tanto, el des-

estacionalizado del primer trimestre 
mostró una expansión de 0,5 % en vez 
de la de 0,1 % previa. Para los analistas 
consultados, estos números consoli-
dan el estancamiento de la economía 
uruguaya y que cuatro de siete sectores 
están en recesión. En tanto, el ministro 
de Economía, Danilo Astori evaluó el 
dato como “positivo” considerando que 
“integra, junto a algunos otros elemen-
tos un conjunto de tenues, humildes 
indicios de que podemos estar inician-
do un proceso de recuperación de los 
niveles de actividad”.

Internacional
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Determinación del 
potencial y brecha de 

rendimiento

El sector arrocero de Uruguay es 
uno de los más integrados del 
país, lo cual ha contribuido a que 

sus rendimientos se hayan incremen-
tado a una de las tasas más altas a nivel 
mundial (147 kg ha-1 año-1, del 2000 al 
2016). Sin embargo esta tendencia ha 
mostrado una marcada desaceleración 
durante los últimos 5 años (33 kg ha-1 
año-1) lo cual podría estar indicando 
que los rendimientos estarían muy 
cercanos a su techo. Trabajos interna-
cionales han determinado que los ren-
dimientos comienzan a estabilizarse 
cuando alcanzan entre el 75-85 % del 
rendimiento potencial (Cassman et al, 
2003 y Lobell et al, 2009). La situación 
económica actual con bajos precios del 

grano y altos costos de producción de-
terminan que sea fundamental para la 
viabilidad del cultivo de arroz en Uru-
guay continuar aumentando los rendi-
mientos actuales en el área existente 
cuidando a la vez del medioambiente. 
Las interrogantes son: ¿aún se puede 
continuar aumentando el rendimiento 
promedio del cultivo de arroz en Uru-
guay?, ¿cuál es el rendimiento poten-
cial y la brecha de rendimiento en las 
regiones arroceras del país? 
 Este estudio fue realizado para de-
terminar el potencial y la brecha de 
rendimiento en diferentes áreas arro-
ceras del Uruguay, en colaboración con 
el equipo del Global Yield Gap Atlas 
(GYGA) y la Universidad de Nebraska, 

Lincoln (UNL) implementando la me-
todología y protocolos por ellos desa-
rrollados (yieldgap.org, Van Wart et 
al, 2013a, 2013b; Van Bussel et al, 2015; 
Grassini et al, 2015). En resumen dicho 
trabajo consistió en definir las áreas 
arroceras georreferenciadas, determi-
nar las zonas agroclimáticas y la selec-
ción de estaciones meteorológicas y su 
área de influencia (figura 1). Los resul-
tados fueron publicados también en 
la serie de actividades de difusión de 
INIA Nº 765 y Nº 766 donde se explica 
en mayor detalle la metodología utili-
zada y en la página web: yieldgap.org 
(Carracelas et al, 2016).

Técnica

arroz en uruguay 
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Figura 1
A) Imagen georrefe-
renciada de cultivos 
de arroz por área de 
enumeración en base 
al Censo Agropecua-
rio 2011, DIEA MGAP. 
B) Estaciones meteo-
rológicas y su área de 
influencia (100 km) 
en zonas arroceras 
del Uruguay. 
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Para cada región se determinó el ren-
dimiento potencial con el modelo 
OryzaV3 (Bouman et al., 2001), el ren-
dimiento actual proporcionado por las 
industrias Casarone, Coopar y Saman 
(las cuales representan el 70 % del área 
anual sembrada de arroz), brecha de 
rendimiento (14 % humedad) y la pro-
ducción relativa cuyos resultados se 
presentan a continuación. 

rendimiento potencial
El rendimiento potencial (Rp) se de-
terminó con el modelo de simulación 
OryzaV3 para un período de 18 años 
en 7 estaciones meteorológicas de re-
ferencia para las fechas de siembra: 15 
de octubre en Norte-Centro con INIA 
Olimar y 20 de octubre en el Este con El 
Paso 144 (fi gura 2).

Figura 2
Rendimientos 
potenciales obte-
nidos en cada una 
de las  estaciones 
meteorológicas, 18 
años (1997- 2014), 
fechas de siembra 
15 de octubre en 
Norte-Centro con 
INIA Olimar y 20 de 
octubre en el Este 
con El Paso 144.
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Figura 3 
Rendimiento actual 
promedio de 5 
zafras (2010-2014), 
base de datos de las 
industrias Casaro-
ne, Coopar y Saman 
registrado en el 
área de influencia 
de cada estación 
meteorológica.
Los rendimientos 
actuales, fueron 
muy similares entre 
sí, pero con una 
tendencia a produ-
cir menos arroz en 
el Centro (Paso de 
los Toros) y región 
Sureste (Rocha). 

Figura 4 
Brecha de rendi-
miento explotable 
(Br=Rp*0.8-Ra) 
determinada en el 
área de influencia 
de cada estación 
meteorológica.
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brecha de rendimiento
La brecha de rendimiento explotable (Br) 
se determinó como la diferencia entre el 
80% del Rp y el promedio del Ra en los 
últimos cinco años ponderado por el área 
de arroz (2010-2014). La mayor brecha 
de rendimiento se registró en el Centro-
Sureste (Tacuarembó, Paso de los Toros 
y Rocha = 3,8 T arroz/ha) seguido por 
Treinta y Tres-Artigas = 2,9 T arroz/ha y la 
menor es en el Norte (Bella Unión y Salto 
Grande = 2 T arroz/ha) (fi gura 4).  

Técnica

Los rendimientos potenciales obte-
nidos en cada una de las estaciones 
meteorológicas (Artigas, Tacuarembó, 
Paso de los Toros y Rocha) fueron si-
milares entre sí con un promedio de 
288 bolsas de arroz/ha (14-15 t arroz/
ha), Salto y Treinta y Tres registraron un 
valor promedio intermedio de  268 bol-
sas (13-14 t arroz/ha) y el menor rendi-
miento fue el registrado en Bella Unión 
con 260 bolsas. 

rendimiento actual 
Los rendimientos actuales georrefe-
renciados por área de enumeración 
en cada estación meteorológica y pon-
derados por el área de arroz cultivada, 
fueron obtenidos a partir de  la base de 
datos de las industrias Casarone, Coo-
par y Saman para 5 zafras (fi gura 3).  

producción relativa 
La producción relativa fue calculada 
como el cociente entre el rendimiento ac-
tual y el potencial (Ra/Rp*100) y es un in-
dicador que evidencia la proporción o las 
posibilidades de continuar aumentando 
los rendimientos. Ésto sería posible has-
ta alcanzar el 75-85 % del rendimiento 
potencial de acuerdo a trabajos interna-
cionales (Cassman et al, 2003 y Lobell et 
al, 2009); es muy difícil que un alto nú-
mero de productores logre el máximo 
rendimiento potencial en condiciones 

comerciales y además tratar de alcanzar-
lo no sería económicamente viable por 
la respuesta decreciente al agregado de 
insumos como fertilizantes, entre otros.
 La producción actual relativa al ren-
dimiento potencial promedio del país 
es del 57 %, lo cual estaría indicando que 
aún no se ha llegado al techo de rendi-
miento y que sería posible continuar au-
mentando los rendimientos actuales en 
Uruguay (fi gura 5).
 En las zonas Centro-Este la producción 
relativa es aún menor (55 %) en relación 

al Norte particularmente en Bella Unión 
y Salto (65 %), lo que determina mayores 
posibilidades de continuar aumentando 
el rendimiento actual en dicha región.

resumen 
El potencial de rendimiento estimado 
promedio de Uruguay fue de 14 t de arroz 
por hectárea, el rendimiento actual es de 
8,1 T de arroz/ha (2010-2014) y la brecha 
de rendimiento explotable a nivel de país 
fue de 3.1 T arroz/ha (14 % humedad). La 
mayor brecha de rendimiento se en-
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Figura 5
Producción relativa 
(Ra/Rp*100) para 
el área de influen-
cia de cada una 
de las estaciones 
meteorológicas 
seleccionadas en las 
regiones arroceras 
de Uruguay.
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cuentra en el Centro y la menor en el 
Norte: Bella Unión y Salto.
 La transferencia de la combinación 
de prácticas de manejo del cultivo exis-
tentes y/o nuevas que permitan reducir 
la brecha entre productores, así como 
también acelerar la liberación de va-
riedades con información de su mane-
jo (resistentes a enfermedades, ciclos 
adecuados para cada región, tolerantes 
a temperaturas extremas y que man-
tengan los estándares de calidad de 
exportación), permitirían alcanzar de 
forma más rápida el rendimiento po-
tencial y contribuir a la sustentabilidad 
del cultivo de arroz.
 El rendimiento promedio actual del 
Uruguay representa el 57 % del rendi-
miento potencial, por lo que aún sería 
posible continuar aumentándolo hasta 
alcanzar el 80 % del Rp equivalente a 11 
t arroz/ha mejorando así la viabilidad y 
sustentabilidad del cultivo de arroz en 
Uruguay. A su vez se producirían unas 
500.000 toneladas más de arroz en el área 
existente mejorando la participación del 
arroz en el comercio Internacional.

Ing. Agr. Gonzalo Carracelas
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El arroz está “bajo la lupa” a nivel 
internacional por un tema de ino-
cuidad mientras que el arsénico 

va cobrando cada vez mayor relevancia 
ya que su contenido en los alimentos 
presenta un riesgo para la salud hu-
mana. El arsénico se puede encontrar 
formando parte de diferentes especies, 
las cuales se agrupan en orgánicas e 
inorgánicas. La suma de ambas consti-
tuye el “arsénico total” siendo Las espe-
cies inorgánicas las más tóxicas para la 
salud, provocando daños a largo plazo. 
El arsénico se encuentra naturalmente 
en el suelo, el agua y el aire, y la particu-
laridad del arroz se debe a su mayor fa-
cilidad para absorberlo y concentrarlo 
en el grano a partir de su solubilización 
en el suelo y absorción por la planta.
 La FDA (Administración de Medica-
mentos y Alimentos de EE.UU*) evalúa 
desde el año 1991 el contenido de arsé-

nico total en varios alimentos (incluido 
el arroz), mediante su programa de 
estudio de Dieta Total. A la vez analiza 
arsénico inorgánico en alimentos loca-
les e importados como parte del pro-
grama de Elementos Tóxicos. Se presta 
especial atención al control de los ali-
mentos y jugos destinados a bebés y en 
este sentido, la FDA propuso en abril 
de 2016 el límite de 0,10 mg/kg para 
arsénico inorgánico para los alimentos 
elaborados en base a arroz destinados 
a bebés.  Otro público objetivo en esta 
misma línea lo constituyen las muje-
res embarazadas. En la web de la FDA 
(www.fda.gov) se encuentra una sec-
ción completa destinada al arsénico 
en arroz y en productos del arroz, con 
varios documentos que sustentan el 
límite propuesto para arsénico inorgá-
nico, recomendaciones para los padres 
en cuanto a la alimentación con cerea-

arsénico

Asegurando 
la inocuidad del 
arroz uruguayo

LÍMITE

0,10mg/kg
arsénico inorgánico

Técnica

Foto NEIL PALMER (CIAT)
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les para bebés y niños así como para 
mujeres embarazadas. Además se in-
cluye el estudio del análisis de riesgos 
realizado que respalda la necesidad de 
definir el límite máximo de arsénico 
inorgánico propuesto.
 Por otra parte, la Comisión del Co-
dex Alimentarius de la FAO definió 
recientemente el nivel máximo de 
arsénico inorgánico en arroz blanco 
en 0,20 mg/kg y el de arroz descasca-
rado en 0,35 mg/kg. Cabe mencionar 
que la delegación de la Unión Europea 
que participa en el proceso propone el 
nivel de 0,25 mg/kg para arroz des-
cascarado. Éste será a futuro el valor a 
tomar como referencia considerando 
los efectos de la aplicación del código 
de prácticas para prevenir y reducir la 
contaminación del arroz por arséni-
co durante tres años, de acuerdo a lo 
convenido en la reunión del Comité 
del Codex sobre Contaminantes de los 
Alimentos en abril de 2016, en Rotter-
dam. Uruguay forma parte del equipo 
de evaluación, por lo que en este ám-
bito se cuenta con la posibilidad de 
opinar e incidir en la definición.
 El sector arrocero mantiene una vi-
gilancia permanente sobre la presen-
cia de cualquier sustancia que afecte la 
innocuidad del arroz que se exporta y 
en el caso del arsénico se realizan aná-
lisis previos en todos los envíos.
 Se investigan alternativas a los 
sistemas de riego tradicionales que 
contribuyen a disminuir los niveles de 
arsénico en grano y cómo las diferen-
tes variedades de arroz reaccionan a 
la modificación del período de anae-
robiosis y a la presencia de arsénico, 
tal como fue presentado en ediciones 
anteriores de la revista, en el proyecto 
“Sustentabilidad ambiental del arroz 
determinada por el monitoreo de resi-

duos de agroquímicos en suelo, agua y 
grano y por la aplicación de la Guía de 
Buenas Prácticas Agrícolas” que coor-
dina la ACA con el apoyo de la ANII y 
la participación de toda la instituciona-
lidad sectorial con el apoyo de la ANII. 
Esta investigación es llevada adelante 
por el INIA (Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria) y el LATU 
(Laboratorio Tecnológico del Uruguay).
 El estudio se desarrolla por dos años 
(14-15 y 15-16) en Treinta y Tres y Artigas, 
y comparando cuatro variedades (INIA 
Olimar, L5903, El Paso 144, Parao) bajo 
dos regímenes de riego: convencional 
con inundación continua y riego res-
tringido, en el cual se alternan períodos 
de inundación y secado en el período 
vegetativo. Los resultados del mismo 
permitirán conocer los niveles de arsé-
nico que el arroz adquiere en nuestros 
suelos, si existen diferencias varietales y 
los efectos de manejos alternativos del 
riego en relación a la acumulación del 
arsénico en el grano.  Se determinará 
contenido de arsénico biodisponible y 
total en el suelo en distintos momentos, 
en el agua y en el grano.
 Los resultados están en proceso y se-
rán un insumo importante para conocer 
la situación del arsénico en nuestro país 

y en caso necesario instrumentar las me-
didas de corrección que correspondan.
 En la jornada del Grupo de Trabajo 
Arroz realizada el viernes 2 de setiem-
bre donde se discutió el Plan Estraté-
gico de INIA, este tema formó parte 
de uno de los proyectos prioritarios: El 
Uso Eficiente del Recurso Agua. Una 
línea de trabajo específica a seguir es 
el manejo del riego para disminuir los 
impactos ambientales, considerando 
los beneficios ambientales que con-
lleva: menores emisiones de metano y 
de concentración de arsénico en grano, 
entre otros aspectos.
 Sin dudas esto implica un esfuerzo 
más de anticipación que están reali-
zando la industria y ACA en alianza con 
INIA y LATU para estar debidamente 
preparados frente a los cambios y ten-
dencias de mercados y consumidores.
 Se trata de un tema de todo el sector 
y como siempre enfrentamos el pro-
blema participando y comprometién-
donos todas las partes.

Por Ing. Agr. Natalia Queheille

“el estudio se desarrolla 
por dos años (14-15 y 

15-16) en treinta y tres y 
artigas, y comparando 

cuatro variedades (inia 
olimar, l5903, el paso 
144, parao) bajo dos 
regímenes de riego: 
convencional con 

inundación continua y 
riego restringido (...)”

* Food and Drug Administration
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Huertas (Jefe Departamento Espectrometría Ató-
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Hace más de 10 años que el siste-
ma de producción CLEARFIELD® 
en arroz está disponible en va-

rios países de Sudamérica, Centroa-
mérica, Norteamérica y Europa. De la 
mano de nuevas variedades e híbridos 
CL de alto potencial de rendimiento, de-
sarrolladas por centros de investigación 
de los principales semilleros de arroz 
como INIA, LSU, INTA, IRGA, RiceTec, 
entre otros, se ha ido expandiendo el 
área de utilización del sistema, llegan-
do en algunos países a ocupar más de 
un tercio del área arrocera total.

¿Cuáles son las ventajas de 
CLEARFIELD® en Arroz? 
Podemos decir que, con los años de 
experiencia y utilización que se tienen 
del sistema CLEARFIELD®, hay pocas 
tecnologías que hayan tenido un im-
pacto tan fuerte en la productividad 
y calidad producida de las diferentes 
zonas arroceras. El control total de 
arroz rojo, sumado al de malezas gra-
míneas, de hoja ancha y ciperáceas, ha 
hecho que se adopte esta tecnología 
en diversas zonas donde la productivi-
dad había caído fuertemente. Campos 
prácticamente abandonados debido 

a la baja productividad afectada por 
altas infestaciones de arroz rojo y ma-
lezas de difícil control, entraron nue-
vamente en la rotación. Campos con 
graves problemas de malezas cercanos 
a fuentes de agua, que los hacen muy 
rentables, volvieron a ser plantados 
con el sistema CLEARFIELD® obtenién-
dose buenos rendimientos. Debido a 
estas razones hemos visto en los últi-
mos años una expansión fuerte del sis-
tema CLEARFIELD® en diversas zonas 
de América.

¿Por qué debemos cuidar al sistema 
de producción CLEARFIELD® en arroz?  
Así como el sistema de producción 
CLEARFIELD® en arroz presenta bene-
fi cios sin igual para los productores, 
también presenta ciertas caracterís-
ticas a las que debemos prestar aten-
ción para que dure muchos años y sea 
un diferencial para el sector arrocero 
uruguayo. Las posibilidades de cruza-
miento del arroz rojo maleza con las 
variedades CL son muy altas si hay es-
capes de arroz rojo. Ya fue demostrado 
con estudios realizados por INIA, que 
el cruzamiento del arroz rojo con arroz 
CL es una realidad y ya al segundo año 

se comienzan a observar plantas de 
arroz rojo cruzadas con tolerancia a 
imidazolinonas.  Además, en cultivos  
CLEARFIELD®, ya se está comenzando a 
observar la presencia de malezas más 
tolerantes a imidazolinonas, por lo 
cual debemos ser aún más cuidadosos 
cuando usemos esta tecnología. 
 La mejor forma de minimizar los 
problemas es evitar los escapes de 
arroz rojo y otras malezas en el arroz 
CLEARFIELD®. 
 Años de investigación nos demues-
tran que lo mejor para evitar problemas 
es obtener controles de arroz rojo muy 
cercanos al 100%. La mejor forma de 
llegar a estos números es respetando 
la utilización de los tres elementos im-
prescindibles del sistema CLEARFIELD®: 
1) Sembrar solo semilla certifi cada, 2) 
Utilizar solo el herbicida Kifi x® reco-
mendado y 3) llevar a cabo el programa 
de custodia de la tecnología.
 Además, desde BASF hemos iden-
tifi cado siete pasos importantes para 
minimizar los problemas y hacer que el 
sistema de producción CLEARFIELD® en 
arroz sea sustentable por muchos años.

 sistema de producción

CLEARFIELD® 
en Arroz 
una herramienta de calidad que 
debemos seguir cuidando

Técnica
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Los pasos recomendados son los si-
guientes:
1. Usar solamente semilla certificada 

inspeccionada por INASE
2. Usar solamente el herbicida Kifix®, 

único herbicida recomendado 
para el sistema de producción 
CLEARFIELD® en arroz. Hacer 
siempre dos aplicaciones con 
el herbicida Kifix® en el cultivo 
CLEARFIELD®. Años de ensayos y 
resultados a campo nos han de-
mostrado que sólo con las dos 
aplicaciones de Kifix® se consi-
guen los controles de arroz rojo y 
malezas difíciles cercano a 100%, 
controlando los nuevos nacimien-
tos de arroz rojo y malezas y las 
fallas de aplicación que pueden 
haber habido en la primera aplica-
ción (bordes de taipas, “lagartos”, 
zonas que llegó menos dosis por 
vientos, montes, etc.).

3. Realizar el riego correcto: antes del 
5to día el arroz debe estar con 
inundación permanente.

4. Controlar los escapes de arroz rojo 
y malezas: realizar manualmente 
“roguing” y destruir las plantas de 
arroz rojo. Utilizar barras de con-
trol en caso que sea necesario.

5. Rotación del Sistema de Produc-
ción CLEARFIELD®: sembrar como 
máximo dos años consecutivos 
con arroz CLEARFIELD® en una 
misma área, rotando con otros 
cultivos, arroz convencional o ga-
nadería. 

6. Limpiar las máquinas, canales, drena-
jes y calles de arroz rojo y malezas.

7. Asistencia técnica: consulte siempre a su 
ingeniero agrónomo de confianza. 

Hay varias zonas arroceras en América 
donde no se han respetado las reco-
mendaciones del sistema CLEARFIELD®, 
por lo que se han generado altas po-
blaciones de arroz rojo tolerante a las 
imidazolinonas. Debido a esto, se ha 
perdido el beneficio de la tecnología en 
pocos años y los rendimientos y calidad 
han comenzado a bajar como conse-
cuencia de la alta competencia del arroz 
rojo. El sector arrocero en Uruguay ha 
respetado en general las recomenda-
ciones del sistema, manteniéndose los 
beneficios que aporta CLEARFIELD®. 
No obstante, en ciertas zonas hemos 
constatado la aparición de plantas y 
reboledas de arroz rojo cruzado y ma-
lezas más tolerantes a las imidazolino-
nas. Esto nos pone en alerta y nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de seguir 
con el manejo del sistema CLEARFIELD® 
según las recomendaciones de BASF. 

Respetando estas recomendaciones, 
el sector arrocero uruguayo seguirá 
teniendo beneficios diferenciales, ha-
ciendo más rentable el cultivo de arroz 
por muchos años más.
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introducción
En la zafra 2006/07 Lage y Cía. SA, a 
instancias del Ing. Agr. Nicolás Cheba-
taroff, comenzó con el desarrollo de la 
práctica de inoculación en arroz, con el 
objetivo de aumentar el rendimiento 
del cultivo y mejorar la eficiencia de la 
fertilización nitrogenada. En los inicios, 
la empresa comenzó con la evaluación 
del producto Graminosoil (Azospirillum 
spp.) en arroz, y posteriormente conti-
nuó con el desarrollo del inoculante a 
base de la bacteria del género Herbaspi-
rillum. Como resultado, se obtuvo el pri-
mer inoculante específico para arroz en 
el mundo, denominado comercialmen-
te ENDO-RICE. Éste actúa promoviendo 
la raíz, mejorando la absorción de agua 
y nutrientes.

desarrollo de una nueva tecnología
Para desarrollar y validar el inoculante se 
debió cumplir con los siguientes pasos: 
1 - Aislamiento de cepas
2 - Selección de Cepas
3 - Formulación del producto
4 - Ensayos de eficacia agronómica

Se aislaron más de cien microorga-
nismos endófitos de la parte aérea de 
plantas de arroz de la zona este del país 
en diferentes estadios fenológicos del 
cultivo. De todos los microorganismos 
aislados, once fueron identificados 
dentro del género Herbaspirillum según 
sus características morfológicas y fisio-
lógicas (Punschke K, Mayans M., 2011). 
Para continuar con la selección, se eva-
luaron las aptitudes como promotores 
de crecimiento de las cepas en cámara 
de crecimiento. En la siguiente etapa 
de selección, en invernáculo, se evalua-
ron las características como potenciales 
promotores de crecimiento de las dos 
cepas más promisorias y su interacción 
con la fertilización nitrogenada. Como 
consecuencia, se eligió una única cepa, 
la cual se utilizó para desarrollar el ino-
culante ENDO-RICE.

resultados de ensayos de campo
Se generaron más de 25 ensayos de 
campo durante más de siete zafras 
agrícolas, lo que permitió generar in-
formación en diversas condiciones 
climáticas, distintos suelos y materia-
les genéticos de arroz. Los principales 
parámetros evaluados son la respuesta 
en rendimiento (kg/ha) de la aplica-
ción en la semilla con ENDO-RICE y 
su interacción con distintos niveles de 
fertilización nitrogenada y momento 
de aplicación (macollaje y primordio).  
 Si se realiza un promedio de to-
dos los resultados obtenidos en los 
ensayos, el tratamiento de la semilla 
de arroz con ENDO-RICE produce un 
aumento en el rendimiento del 6 % 
(considerando diferentes niveles de 
fertilización nitrogenada). Cabe desta-
car que, en la mayoría de los ensayos de 
campo, el rendimiento del tratamiento 
testigo absoluto (sin inocular) fue muy 
alto (mayores a los promedios de ren-
dimiento de arroz en Uruguay). 

endo-rice 

Un trabajo  
con buen resultado 

Técnica
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En la figura N° 1 se observa la respuesta a la inoculación con  
ENDO-RICE en un ensayo parcelario, en la zafra 2008/09, combinan-
do distintos niveles de fertilización nitrogenada y distintos momentos 
de aplicación (macollaje y primordio floral). La densidad de siembra 
fue de 140 kg/ha, de la variedad El Paso 144.

Se observa una clara respuesta a los tratamientos inoculados con  
ENDO-RICE. En este ensayo, el aumento en rendimiento por utilizar el 
inoculante varió entre 1325 y 1680 kg/ha (13,4 % y 15,7 % respectivamente).

Como los resultados de este primer año de evaluación fueron tan pro-
misorios, se decidió continuar generando información evaluando la 
respuesta de la inoculación con distintos niveles de fertilización nitro-
genada (figura N° 2).

En la figura N° 3, se observa la respuesta del ENDO-RICE en una chacra 
comercial situada en la localidad de Rincón de Ramírez (departamen-
to de Treinta y Tres).

La respuesta a la inoculación fue similar a la observada en los ensayos 
parcelarios, con aumentos promedio de rendimientos de 1100 kg/ha 
(+15,7 %), variando entre 0 y 2070 kg/ha (0% y 34,5 % respectivamente). Control ENDO-RICEreferencias
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La figura N° 4, corresponde a un ensayo parcelario en la localidad La 
Charqueada (en la zafra 2012/13). Se evaluó el impacto en el rendi-
miento según distintas fechas de inoculación anticipadas.

consideraciones finales
El inoculante ENDO-RICE, formulado a partir de bacterias del 
género Herbaspirillum, constituye una novedosa herramienta 
biotecnológica capaz de aumentar la producción de arroz en 
Uruguay. Su uso no implica cambios en la tecnología de pro-
ducción ni en el paquete de insumos utilizados comúnmente, 
sino que permite un mayor aprovechamiento de los recursos 
productivos. 
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Fertilización 
objetiva del 
cultivo de 
arroz: 
Fertiliz-Arr 
de INIA

De cara al inicio de una nueva zafra 
de arroz, se cuenta con el progra-
ma de recomendaciones de fertili-

zación Fertiliz-Arr de INIA. El mismo está 
disponible a través de la página web de 
INIA y para equipos móviles a través de 
tiendas virtuales.
 Este programa pretende ser una he-
rramienta de ayuda a la toma de deci-
siones de fertilización con N, P y K en el 
cultivo de arroz de forma sencilla. Tan-
to la aplicación como el so�tware serán 
de libre acceso y permitirá al usuario 
generar un archivo virtual con sus mo-
nitoreos nutricionales del suelo, así 
como de información complementaria 
tal como banco de imágenes, balances 
aparentes de N, P y K entre otros.
 Sumado a los coefi cientes técnicos 
que conforman los algoritmos de fun-
cionamiento, son considerados aspec-
tos productivos, económicos y ambien-
tales. Con esto se pretende generar 
la máxima cantidad de producto por 
unidad de nutriente agregado, consi-
derando el costo de la fertilización y la 
efi ciencia de uso de esos nutrientes.
 La información base para estos cál-
culos fue generada luego de varios 
años de investigación en cada nutrien-
te en particular y hasta el momento 
cuenta con 3 años de validación a esca-
la experimental y dos años de valida-
ción a escala comercial.

por jesús castillo, pablo vaz, josé terra

Técnica

programa

aspectos considerados para
los cálculos
Resultados del análisis de suelo
Deberán ingresarse los resultados del 
análisis de suelo de los nutrientes: P 
(según la metodología de ácido cítri-
co), K intercambiable, Potencial de 
mineralización de N (P.M.N), Magne-
sio (Mg), Calcio (Ca) y/o capacidad de 
intercambio catiónico (C.I.C). 

fertilización
Este ítem refi ere al enfoque que se le dará 
a la fertilización. Se podrá optar entre fer-
tilizar haciendo una mirada solo al cultivo 
de arroz actual o hacerlo considerando un 
enfoque de sistema (arroz inserto en una 
rotación con otros cultivos). En términos 
generales y pensando sólo en el cultivo 
de arroz, la primera alternativa realiza un 
agregado de nutrientes al sistema me-
nor, en comparación a la segunda. Como 
es lógico, los costos de fertilización del 
primer enfoque son menores que los del 
segundo, lográndose el mismo potencial 
de rendimiento en ambos casos. Las dife-
rencias están dadas a partir del segundo 
cultivo de la rotación (en caso que exista 
una rotación de cultivos), donde optar por 
una u otra alternativa hará agregar más o 
menos fertilizante según el enfoque elegi-
do el primer año.

antecesor
El antecesor inmediato tendrá efecto 
sobre la dinámica de los nutrientes, los 
que deberán ser considerados para la 
realización de la propuesta de fertiliza-
ción. En el caso de antecesores de culti-
vo o pasturas fertilizadas se considera 
el efecto residual de nutrientes como 
el P mientras que en antecesores de 
cultivos de gramíneas voluminosas o 
campos engramillados será necesario 
el agregado de N basal. En la misma 
línea, antecesores de pasturas legumi-
nosas harán una corrección a la baja de 
la dosis de N en la primera cobertura 
de Urea al cultivo. 

variedad 
El factor variedad está afectando la 
cantidad de la segunda  cobertura de 
Urea. Trabajos previos han mostrado 
diferentes tipos de respuesta según la 
variedad utilizada. En este caso, al me-
nos las variedades modernas mane-
jadas en el programa de arroz vienen 
siendo evaluadas y presentan mayor 
respuesta a la fertilización N general 
que las antiguas.

rendimiento anterior
Este punto separa entre situaciones de 
rendimiento, lo que en forma indirecta 
nos puede indicar las bondades del sis-
tema para la producción arrocera. En 
ese sentido, sistemas de buenas aptitu-
des presentarán una mayor probabili-
dad de lograr altos rendimientos, por lo 
tanto mayor extracción de nutrientes, lo 
que signifi cará mayores cantidades de 
reposición. Al igual que para otros pará-
metros, el rendimiento anterior operará 
siempre que se seleccione la alternativa 
de fertilizar el sistema.

tipo de suelo
El tipo de suelo tiene influencia sobre las 
cantidades de fertilizante a agregar para 
incrementar en una unidad el nivel de 
análisis de suelo. En el caso de P y K exis-
ten diferencias entre los suelos arroceros 
típicos de las planicies del este (general-
mente livianos y medios)  con los del cen-
tro (generalmente medios) y norte del 
país (generalmente pesados). 

información general
Por cualquier tipo de consultas contactar: 
jcastillo@inia.org.uy / pvaz@inia.org.uy
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El alto potencial productivo de las 
nuevas variedades de arroz hace 
del manejo de la fertilización un 

aspecto clave a la hora de concretar 
altos rendimientos. Rendimientos de 
arroz elevados significan altas extrac-
ciones de nutrientes en granos, las que 
deben ser aportadas tanto por el suelo 
como por los fertilizantes agregados. 
Son necesarios 256 kg N ha-1, 113 kg 
P2O5 ha-1 y 295 kg K2O ha-1 para pro-
ducir 12 T arroz, de los cuales son ex-
portados en grano un 60% de N, 70% 
de P2O5 y 15% de K2O (IPNI 2015).
 En el pasado, la combinación de sis-
temas productivos  de menor intensi-
dad así como de rendimientos más ba-
jos, hacía que el aporte de nutrientes 
por parte del suelo y de los fertilizantes 
agregados fuera suficiente para el lo-
gro de estas productividades. Ligado a 
esto, el uso de variedades susceptibles 
a enfermedades como Brusone (Pyri-
cularia orizae) y sensibles a una acu-
mulación excesiva de biomasa vegetal 
frente a fertilizaciones elevadas, hacía 
de ésta una práctica que no lograba el 
objetivo de aumentar la productividad 
sino que se traducía en vuelco del culti-
vo o en problemas sanitarios.
 En la actualidad, la disponibilidad 
de variedades de alto potencial pro-
ductivo, con resistencia a enfermeda-
des y de un crecimiento vegetativo es-
table, posibilitan explorar a través de 

mejoras en los niveles de fertilización, 
mayores potenciales productivos.
La siguiente información corresponde a 
resultados de experimentación de dife-
rentes niveles nutricionales sobre la va-
riedad INIA Merín de reciente liberación.

información utilizada
Durante dos años, se evaluó la varie-
dad INIA Merín a diferentes niveles de 
fertilización N, P y  K. Los tratamientos 
correspondieron a un testigo absolu-
to (TE-AB), un testigo comercial (TE-
COM), una propuesta de fertilización 
objetiva utilizando el programa de 
cálculo Fertiliz-Arr de INIA (Castillo et 
al. 2015), una propuesta de fertilización 
objetiva según información extranjera 
(FER-EX) y una fertilización muy eleva-
da (FER-EL). En términos de carga total 
de fertilizante agregada al sistema, los 
diferentes tratamientos adicionaron: 0 
kg ha-1 (TE-AB), 220 kg ha-1 (TE-COM), 
293 kg ha-1 y 304 kg ha-1 para el primer 
y segundo año de la propuesta de fer-
tilización objetiva Fertiliz-Arr, 426 kg 
ha-1 y 372 kg ha-1 en el primer y segun-
do año según (FER-EX) y siendo que 
para el tratamiento con mayor agre-
gado (FER-EL) fueron adicionados 760 
kg ha-1. La composición de cada uno de 
los diferentes niveles de fertilización es 
presentada en el cuadro Nº 1.  

fertilización 

Avances en el manejo  
de INIA Merín

Cuadro Nº 1 
Cantidad de ferti-
lizante agregado 
en función de los 
diferentes niveles de 
fertilización evalua-
dos durante 2 años.

Técnica

año tratamiento fertilización basal
(kg fertilizante ha -1 )

urea (kg ha -1 )
v4-5 (macollaje) r0 (e. entrenudos)

2013/14-14/15 te-ab 0 0 0

2013/14-14/15 te-com 120 kg ha-1 18-46/46- 0* 50 50

2013/14-14/15 fer-el 180 kg ha -1 18-46/46- 0+ 300 kg ha -1 
0-0- 60** 150 150

2013/14 fer-ex 87 kg ha -1 18-46- 0 + 117 kg ha -1 0-0- 60 111 111

2014/15 fer-ex 109 kg ha -1 18-46/46- 0 + 83 kg ha -1 
0-0- 60 90 90

2013/14 fertiliz-arr 157 kg ha -1 0-0- 60 120 15

2014/15 fertiliz-arr 137 kg ha -1 0-0- 60 117 50

(kg �ertilizante/ha)
(kg/ha)

kg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/hakg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

*Fosfato de amonio, **Cloruro de Potasio
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En el primer año de evaluación, los tra-
tamientos de fertilización que incluían 
en su composición mayores cantidades 
de fertilizante (Fertiliz-Arr, FER-EX y FER-
EL) lograron los mayores rendimientos 
siendo diferentes estadísticamente del 
testigo sin aplicación (TE-AB). Por otro 
lado tanto el tratamiento Fertiliz-Arr 
como el FER-EL fueron diferentes del 
TE-COM y TE-AB, comportándose el tra-
tamiento FER-EX en forma intermedia 
entre los tratamientos de mayores ren-
dimientos y el TE-COM. Seguramente 
en términos económicos, las altas canti-
dades de fertilizante utilizado por el tra-
tamiento FER-EL no permitan absorber 
en productividad, por lo tanto en ingre-
so económico, los altos costos de fertili-
zación asociados a este tratamiento.

rendimiento en grano según
nivel de fertilización
En los dos años de evaluación, la nue-
va variedad INIA Merín presentó una 
respuesta en rendimiento marcada 
y constante, en función de niveles de 
fertilización crecientes. En tal sentido, 
la respuesta a la fertilización entre 
el tratamiento sin fertilización y el 
tratamiento con mayor nivel de fer-
tilización fue de 65 % y 30 % para el 
primer y segundo año respectivamen-
te. Cuando esta respuesta en rendi-
miento fue calculada sobre el TE-COM 
es apreciable de igual manera una 
respuesta considerable de 43 % y 17 % 
en referencia a la primera y segunda 
zafra (Gráficas 1 y 2). 

Con una media general de 13.140 kg/ha 
en el segundo año de evaluación, el 
nivel productivo alcanzado en esta za-
fra superó en 30 % a la de la primera. 
En este caso, si bien los tratamientos 
de mayor agregado de fertilizante lo-
graron las mayores productividades, 
estadísticamente solo son diferentes 
del TE-AB. Los tratamientos Fertiliz-Arr 
y, FER-EX se comportaron en forma in-
termedia entre el tratamiento de ma-
yor rendimiento (FER-EL) y el TE-COM. 
Al igual que lo mencionado para la 
primera zafra de estudio, el elevado 
costo de la fertilización del tratamien-
to FER-EL seguramente haga que las 
diferencias tanto en términos físicos 
como estadísticos desaparezcan. No 
obstante, para los dos años de evalua-
ción se encontró una respuesta lineal 
en rendimiento al agregado de niveles 

crecientes de fertilización, exploran-
do el máximo potencial productivo 
con las mayores dosis.
 Este aspecto no es común en varie-
dades antiguas donde excesos de ferti-
lización igualan o empeoran producti-
vidades de dosis estándar.

acumulación de biomasa 
Según Pérez de Vida et al. (2015), INIA 
Merín es una variedad de macollaje 
abundante, erecto y compacto, desta-
cada por el mantenimiento de índice de 
área foliar (IAF) aún con dosis de N con-
trastantes. Este aspecto es importante 
ya que aumentos en el plano nutricional 
pueden impactar en mayor medida en 
la generación de hojas las que terminan 
compitiendo con las estructuras repro-
ductivas (panoja) con una disminución 
del índice de cosecha (IC).

Gráfica 1 
Rendimiento en 
grano de INIA Merín 
según los tratamien-
tos de fertilización 
evaluados en el año 1.

Gráfica 2 
Rendimiento en 
grano de INIA Merín 
según los tratamien-
tos de fertilización 
evaluados en el año 2.
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Esta característica de INIA Merín de 
mantener el IC aun con dosis de fertili-
zante contrastantes puede ser una de las 
razones del alto potencial de rendimien-
to ya que mejoras en el plano nutricional 
que mejoren la acumulación de MS ve-
getativa podrán significar mejoras en la 
productividad alcanzada. 

eficiencia de uso del n
Una de las formas de expresar la eficien-
cia de uso del N (EUN) es por medio de 
la eficiencia agronómica (EA). Es expre-
sada como EA=(RTO N–RTO 0N)/Dosis 
N donde: RTO N= rendimiento logrado 
con el tratamiento fertilizado con N, RTO 
0N= rendimiento alcanzado por el trata-
miento sin fertilización N y Dosis N= do-
sis de N agregada con la cual se obtuvo 
en la parcela donde se adicionó N. En tér-
minos generales, este parámetro indica 
la cantidad en grano producida por en-
cima del tratamiento sin fertilización N, 
por cada kg de fertilizante N agregado.
 En comparación con otras variedades, 
y en 2 años de evaluación, INIA Merín 
presentó valores superiores a variedades 
de referencia para el promedio de 4 do-
sis de N agregas (cuadro 2). En este caso, 
esta medida pretende dar un panorama 
general de EUN de INIA Merín frente a 
las restantes teniendo en consideración 
que cada variedad en función de diferen-
tes tipos de manejo pueden presentar 
valores superiores.

consideraciones generales
Independientemente de la zafra estu-
diada, la productividad de la nueva va-
riedad INIA Merín fue muy alta consi-
derando las cantidades de fertilizante 
agregadas, no existiendo un declive en 
los rendimientos aun con las dosis de 
fertilizante elevadas.
 Si bien en términos económicos, con 
los precios de fertilizante manejados en 
la actualidad el tratamiento FER-EL no 
es viable, existió una marcada respues-
ta vegetal al agregado de dosis elevada 
de fertilizante.
 Respecto a la acumulación de bio-
masa en la parte vegetativa, INIA Merín 
se mostró como una variedad poco sen-
sible al agregado de fertilizante a juzgar 

por la estabilidad en el IC a través de las 
dosis. Ésta podría ser una estrategia a 
la hora de aumentar el rendimiento ya 
que mayores acumulaciones vegetati-
vas redundarán en mayor producción 
de grano, aspecto que no sucedía en las 
variedades más antiguas. 
 Para un promedio de 4 dosis de N, la 
EA lograda por INIA Merín fue superior 
al de variedades de referencia indican-
do una alta devolución de producto 
por unidad de N agregado. 

Por Jesús Castillo, Alexandra Ferreira, Beto 
Sosa y Gustavo Crossa

El IC es calculado como IC=((MS GR/(MS 
GR + PA)) donde MS GR =  cantidad de 
MS de Grano a cosecha (rendimiento) 
y MS PA = cantidad de materia seca de 
paja a cosecha. Valores entorno a 0,50 
significan una misma proporción de 
grano que de paja, mientras que valo-
res menores a 0,50 indican mayor pro-
ducción de paja respecto al grano. En 
forma contraria, variedades con IC ma-
yor a 0,5 indican una mayor partición de 
recursos a la producción de grano.
 En tal sentido, en comparación con 
variedades anteriores (INIA Tacuarí 
y EP 144), INIA Merín mostró valores 
de IC estables independientemente 
de la fertilización realizada. De forma 
contraria, y al menos con la informa-
ción analizada, EP 144 e INIA Tacuarí 
presentaron una caída en el IC confor-
me aumentan las dosis de fertilizante 
agregadas, lo que significa que por 
encima de dosis bajas particionan más 
recursos a la concreción de hojas en 
desmedro del grano. 

Gráfica 3 
Índice de cosecha de 
EP144, INIA Tacuarí 
y la nueva varie-
dad INIA Merín en 
función del nivel de 
fertilización.  

Técnica
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Como mencionamos en la pasada edi-
ción de la Revista Arroz se ha instaurado 
un nuevo formato de trabajo: los talle-
res fueron realizados en dos etapas. La 
primera, que se llevó a cabo entre el 13 
y 22 de julio, estuvo dirigida a producto-
res y la segunda a los trabajadores (del 
27 de julio al 5 de setiembre). Los temas 
tratados fueron: Ley de Responsabili-
dad Penal Empresarial - nuevas impli-
cancias, causas y costos de los acciden-
tes, seguridad en maquinaria agrícola y 
manejo seguro, y primeros auxilios.

Evaluación general
Para el Dr. Orticochea hubo una muy 
buena respuesta a la convocatoria en 
todos los departamentos. En su opi-
nión, esto “demuestra un interés cada 
vez mayor por parte de los productores 
en temas relacionados con la legisla-
ción y seguridad laboral, así como una 
marcada preocupación en mantenerse 
al día en lo que refiere al cumplimiento 
de la normativa y la prevención de acci-
dentes laborales”. 
 Por otra parte, Héctor Torres consi-
dera la respuesta por parte de los pro-
ductores como heterogénea, depen-
diendo de cada zona, y señala algunas 
zonas donde la asistencia fue más nu-
trida que en otras. En su opinión, en Ta-
cuarembó y Melo la asistencia fue ma-
gra, mientras que en Paso Farías (Bella 
Unión), Artigas y Treinta y Tres las jor-
nadas contaron con muy buena parti-
cipación. Por otro lado, en Río Branco 
y Cebollatí la asistencia fue media. Las 
jornadas dirigidas a trabajadores tu-
vieron mayor participación: “en Tacua-
rembó mejoró, también en Tomas Go-
mensoro, fue buena en Noblía, Zapata, 
Charqueada y Rincón, muy buena en 
Treinta y Tres, Cebollatí y mala en Río 
Branco” afirmó Torres.
 En cuanto a la participación am-
bos hacen una evaluación positiva. De 
acuerdo a Orticochea: “los participan-
tes siguieron las presentaciones con 
mucho compromiso, realizando apor-
tes y formulando preguntas que de-
mostraban no solo una inquietud sino 
también conocimiento previo del tema 
en base a experiencias que han vivido 
en sus establecimientos”.
 Para Torres, este mayor interés por 
parte de los productores de Treinta y 
Tres y Paso Farías podría explicarse por 
ser los más organizados... “en términos 
generales, están más preocupados por 
la Ley de responsabilidad penal, a mi 
entender para estar mejor posiciona-
dos ante esta Ley y el Decreto Nº 321/09 

Gira 2016

Desde el año 2010 y hasta el año 
2014 el Banco de Seguros del Es-
tado era el encargado de realizar 

cada año una gira de capacitación en 
seguridad laboral para los producto-
res. A partir del año 2014 esta valiosa 
instancia pasó a realizarse en el mar-
co del Programa de Salud y Seguridad 
Laboral de ACA. La propia Asociación 
contrató al técnico prevencionista Héc-
tor Torres, con amplia experiencia en la 
materia, y al abogado Juan Felipe Or-
ticochea del estudio Bragard & Durán 
y desde el Departamento Técnico se 
coordinó la gira 2016. 
 El objetivo del Programa de Salud y 
Seguridad Laboral de ACA es contribuir 
a mejorar la gestión de salud y seguri-
dad laboral al interior de las empresas 
arroceras, promoviendo la concientiza-
ción y desarrollando acciones tendien-
tes a minimizar los riesgos tomando 
como ejes estratégicos del mismo la ca-
pacitación y la difusión de información.

De interés

programa de salud
y seguridad laboral    

Con sello
propio
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que comprende las actividades rura-
les, deberían mejorar en los aspectos 
administrativos y la capacitación del 
personal en general.” Según su percep-
ción, los trabajadores en cuanto tienen 
la oportunidad presentan sus reclamos 
acerca de las condiciones de trabajo, 
pero al mismo tiempo, tampoco están 
acostumbrados a las actividades de 
capacitación y valoran positivamente 
la posibilidad de recibirla en su ámbito 
de trabajo.
 Indagando sobre las preocupacio-
nes de los participantes, desde la vi-
sión de Orticochea, “Sin duda existe in-
quietud en lo que tiene que ver con la 
responsabilidad penal del empleador, 
siendo que la ley fue recientemente 
declarada como constitucional por la 
Suprema Corte de Justicia. Asimismo 
se demostró mucho interés en el pro-
grama de prevención de riesgos que se 
viene desarrollando desde la ACA con 
el objetivo de colaborar con sus asocia-
dos, en el cumplimiento de la normati-
va y mitigación de riesgos de cualquier 
tipo”. A su vez el abogado subrayó otros 
planteos relativos a la contratación la-
boral y otras alternativas que podría 
manejar el productor para la reducción 
de costos fijos en tiempos difíciles; 
“notamos asimismo una preocupación 
generalizada en lo que tiene que ver 
con los servicios tercerizados, es decir 
aquellas empresas  externas que pres-
tan servicio dentro del establecimiento 
y la responsabilidad que puede tener el 
productor con respecto a ellos”;  tam-
bién se plantearon algunas dudas con-
cretas sobre la gravabilidad por parte 
del BPS de los premios que se entregan 
a los empleados al fin de cada cosecha. 
Finalmente hubo preguntas referidas 
a la aplicación de sanciones disciplina-
rias por inconductas del personal.

Para Torres la primera motivación los 
productores tiene que ver con mejorar 
su posición ante la eventual ocurrencia 
de un accidente grave, mientras que se-
gún su punto de vista, para los trabaja-
dores la riqueza de esta instancia pasa 
por recibir mayor capacitación.
 De acuerdo a los dos especialistas, el 
principal desafío de la gira de Seguridad 
Laboral es trasladar a los productores la 
importancia del tema en el sector rural 
y en particular en el arrocero, incorpo-
rando la prevención de accidentes en 
el desarrollo de la actividad. En pala-
bras de Orticochea, “a la luz de la nue-
va normativa y de lo que entendemos 
es un cambio a nivel estructural que se 
viene desarrollando, implicará cada vez 
más exigencias y riesgos para aquellos 
que no cumplan con la misma”. Asimis-
mo considera fundamental trasmitir 
que “no se trata de un desafío difícil ni 
mucho menos imposible para los pro-
ductores, sino que empezando a hacer 
pequeñas cosas se puede ir dando un 
cumplimiento gradual que sin duda los 
colocaría en una situación mucho más 
segura desde el punto de vista legal”.
 A la hora de plantear aspectos a 
mejorar, surge que sería conveniente 
trabajar cada vez más en la difusión 

de estos temas entre productores y en 
la comunicación de los beneficios que 
brinda la ACA a sus asociados, de for-
ma que la Asociación sea un agente de 
cambio en el sector impulsando a su 
vez a otras áreas. Por otra parte, Torres 
sugiere explorar posibilidades en los 
diferentes lugares, jerarquizar las ac-
tividades en cuanto a infraestructura y 
apoyo de material. 
 La propuesta a futuro de Orticochea 
es seguir trabajando en los temas que 
preocupan a los productores en mate-
ria de normativa laboral, informando 
y asesorando a los mismos para que 
estén mejor preparados para la rea-
lidad que nos toca vivir. Por su parte, 
Torres considera que la potencialidad 
del riesgo eléctrico es un asunto que 
debería incorporarse a la capacitación 
y apuesta a que una vez que “se tenga 
información del análisis de los acci-
dentes, se podrá establecer actividades 
más específicas”.

Sin dudas la promoción de este tipo de 
acciones, es algo que por su misma esen-
cia no tiene un punto final, desde nuestra 
organización seguiremos apoyando to-
das las acciones que permitan a nuestros 
asociados desarrollar su actividad con la 
mayor seguridad y a la vez que esta se-
guridad sea extensible a todos los traba-
dores involucrados en las diversas etapas 
del proceso productivo y en cualquier es-
labón de la cadena arrocera.

Las jornadas de la gira 
2016 se realizaron en 

Paso Farías, Tacuarembó, 
Artigas, Melo, Río 

Branco, Noblía, Treinta 
y Tres, Cebollatí y 

Lascano. 
Participaron más de 300 
trabajadores y casi 100 

productores. 

Arroz 02 ind5.indd   47 9/22/16   19:34



SecciónArroz / 48

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA
Dentro de los métodos clásicos de fija-
ción de salarios nuestro país ha adopta-
do, en reiteradas ocasiones, los Conse-
jos de Salarios: órganos de integración 
tripartita, creados por la Ley Nº 10.449 
que mediante el mecanismo del diá-
logo social establece salarios mínimos, 
categorías y otros beneficios.
 El Uruguay fue pionero en convocar a 
los Consejos de Salarios en el año 1947, 
lo que se vio interrumpido con la políti-
ca de fijación de precios y salarios de los 
años sesenta. En 1985 el Poder Ejecutivo, 
mediante Decreto Nº 178, promovió los 
Consejos de Salarios creando cuarenta 
y ocho grupos de actividad. Éstos, con 
el devenir de la negociación, dieron 
lugar a subgrupos y capítulos, todos 
concebidos como unidades de ne-
gociación colectiva. En la década del 
noventa, como parte de la política de 
flexibilización del mercado de trabajo 
se dejó de convocar al ámbito de nego-
ciación colectiva.
 Mediante los Decretos Nº 138 y Nº 139 
del año 2005 se citaron nuevamen-
te los mencionados Consejos. En esa 
oportunidad, se distinguieron tres 
áreas de negociación: la clásica, co-
rrespondiente al sector privado y dos 
nuevas: vinculadas al sector público y 
al sector rural.
 En la actividad privada, en cumpli-
miento del Decreto Nº 105/005, se lla-

mó al Consejo Superior Tripartito, el 
cual dentro de sus competencias tenía 
la potestad de reformular los grupos 
de actividad, en virtud que desde el 
año 1985 a la fecha habían transcurri-
do veinte años de transformación de la 
realidad económica nacional. De esta 
manera, en forma tripartita, el Conse-
jo Superior de Salarios acuerda (salvo 
contadas excepciones) reagrupar las 
actividades en veinte grupos.

A los efectos de presentar la conversión 
operada de las actividades compren-
didas en los antiguos 48 grupos a los 
20 actuales, se confeccionó una tabla 
con carácter orientador. Ante cualquier 
duda que pudiera generar su aplicación, 
se puede acudir a la consulta con los 
miembros del Consejo respectivo o bien 
a la Comisión de Clasificación y Agrupa-
miento de Actividades Laborales. 
 En la Tercera Ronda del año 2008 
fue agregado el Grupo 21: Trabajadoras 
del hogar o servicio doméstico. Ade-
más, se renumeran los Grupos Rurales 
según Decreto Nº 326/08.

Actualmente funcionan 20 grupos ma-
dre en el sector Industria, Comercio y 
actividades en general, uno en el sector 
doméstico, 3 en el rural y uno en el sector 
público. A nivel rural los grupos son 22. 
Ganadería, Agricultura y actividades 
conexas, 23. Viñedos, fruticultura, hor-

Consejo de salarios

Ante una nueva 
negociación salarial
 

El pasado 30 de junio 
tuvo vencimiento el 

convenio salarial del 
Grupo 22, Ganadería, 

Agricultura y 
actividades conexas, 

y de esta forma se 
ha dado inicio a 

una nueva ronda de 
negociación tripartita 

con un escenario 
notoriamente diferente 

al de negociaciones 
anteriores.

De interés

Foto VINCE ALONGI

por ec. maría noel sanguinetti 
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ticultura, floricultura, criaderos de aves, 
suinos, apicultura y otras actividades no 
incluidas en el grupo 22, y 24, Forestación 
(incluye bosques, montes y turberas).
 A nivel del grupo 22 funcionó en 
forma separada el subgrupo Arroz has-
ta el año 2013, cuando no se permitió 
mantener al mismo separado del gru-
po madre. Los convenios firmados en 
ese año son los que acaban de vencer 
y tuvieron como característica que 
fueron fijados sin el acuerdo del sec-
tor empresarial, y donde el gobierno 
laudó pautas que contaron con ajustes 
por encima de la inflación. Dentro del 
ámbito arrocero en particular, la evo-
lución de los salarios distó significati-
vamente de lo que fue la evolución del 
sector, considerando ingresos y precios 
de venta, lo que dio por resultado un 
incremento de los costos en términos 
salariales y un acercamiento en las dis-
tintas categorías, que se añadió como 
un elemento extra que contribuyó a la 
pérdida de competitividad del sector.

ESCENARIO DE LA NUEVA 
NEGOCIACIÓN
Actualmente el escenario del país es bien 
diferente ya que llegamos a niveles de 
crecimiento casi nulos. El PIB cayó 0,5 % 
en enero-marzo frente a igual período de 
2015, resultando el peor comienzo de año 

para la economía uruguaya desde el 2003. 
A su vez, al compararlo con el último tri-
mestre de 2015 presenta un mínimo cre-
cimiento de 0,1 %. Todas las previsiones 
indican que durante 2016 la economía 
uruguaya continuará estancada y para 
2017 surgen diferencias entre los analis-
tas: para algunos esta situación se prolon-
ga y para otros tendrá lugar un repunte. En 
la variación interanual, la caída fue de 0,5 
% en el primer trimestre y de 0,1 % en el 
cuarto trimestre de 2015. En la variación 
desestacionalizada hubo un crecimiento 
de 0,1% en el primer trimestre y estabili-
dad en el período octubre-diciembre de 
2015. Desde la óptica interanual, la caída 
de 0,5 % se explica por sendos retrocesos 
del Agro (-4,8 %), Construcción (-4,7 %), 
Comercio (-4,5 %) e Industria (-0,1 %) y 
el estancamiento de otras actividades 
que fue suavizado por los crecimientos 
en Electricidad, gas y agua (+15,2 %) y del 
Transporte (+2,6 %). De acuerdo a los da-
tos del Sistema de Cuentas Nacional del 
BCU: “En el primer trimestre del año 2016 
la actividad de la economía uruguaya dis-
minuyó 0,5 % en términos interanuales. 
Con relación al período inmediato ante-
rior, el Producto Interno Bruto (PIB) pre-
sentó una tasa de variación de 0,1 % en 
términos desestacionalizados.”
 La mayoría de los sectores registra-
ron una menor actividad en el primer 

trimestre de 2016 en relación a igual 
trimestre del año anterior, con excep-
ción de Suministro de Electricidad, gas 
y agua y Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones. Se destacan las inci-
dencias negativas de Comercio, repara-
ciones, restaurantes y hoteles y de Agri-
cultura, ganadería, caza y silvicultura. 
 El valor agregado del sector Agro-
pecuario presentó una caída de -4,8 % 
con respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Esto obedeció a la me-
nor generación de valor agregado en 
los rubros pecuario y agrícola, pese a 
verse parcialmente compensada por 
una mayor actividad en la silvicultura. 
En la agricultura, se observó una caída 
en el valor agregado del subsector de 
cereales y oleaginosos, debido a una 
menor producción de los cultivos de 
verano. La menor actividad pecua-
ria se explica tanto por una menor 
producción de ganado vacuno, como 
consecuencia del descenso de la fae-
na en frigoríficos, como por la menor 
producción de la lechería, respecto 
al mismo período del año 2015. Por su 
parte, la silvicultura exhibió un desem-
peño positivo como consecuencia de 
una mayor demanda originada en la 
fabricación de pulpa de celulosa.
 La economía se encuentra estanca-
da y una de los principales con-
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secuencias se refleja en el mercado de 
trabajo. La tasa de desempleo volvió a 
incrementarse en el primer trimestre 
del presente año, ubicándose en pro-
medio en el 7 % de la población que 
desea trabajar. El dato es relevante por 
sí mismo, ya que muestra un deterioro 
del mercado laboral, elemento funda-
mental a ser incorporando en la nego-
ciación colectiva.

LINEAMIENTOS
En esta oportunidad el Poder Ejecutivo 
presentó lineamientos y no pautas. ¿En 
qué se diferencia? Las pautas se esta-
blecen como obligatorias a conside-
rar, mientras que los lineamientos son 
orientaciones que se proponen para 
orientar la negociación pero como tal 
no existe obligación de seguirlas.
 De esta forma el Gobierno no va a to-
mar posición en la negociación, si bien 
no es obligatorio, es importante ajustar-
se a un tipo de sector de los planteados.
 La propuesta de lineamientos para 
la sexta ronda de Consejos de Salarios 
declara que “se proponen atender en 
forma prioritaria, equilibrada y balan-
ceada los siguientes objetivos priorita-
rios: (i) Promover aumentos salariales 
diferenciales, atendiendo la situación 
de los trabajadores con ingresos más 
sumergidos; (ii) Mantener elevados 
niveles de empleo: compatibilizar el 
crecimiento del salario real con la ne-
cesidad de continuar creando puestos 
de trabajo; y (iii) Proteger las mejoras 
salariales obtenidas en los últimos 10 
años, asegurando el mantenimiento 
de los niveles de salario real. También 
resulta necesario contemplar otros ob-
jetivos relevantes: (i) Atender el dilema 
salario–competitividad en los sectores 
exportadores; (ii) Contemplar hete-
rogeneidad entre sectores; (iii) En el 
marco de la Cultura del Trabajo para el 
Desarrollo promover la negociación en 

mejora de las condiciones de trabajo y 
calidad de empleo, la capacitación de 
trabajadores y empresarios y el siste-
ma nacional de cuidados.

Los lineamientos indican los posibles 
siguientes ajustes:
•	 sector	en	problemas:	1º	año	8	%	y	2º	año	6,5	%
•	 sector	medio:	1º	año	8,5	%	y	2º	año	7,5	%
•	 sector	dinámico:	1º	año	10	%	y	2º	año	9	%

Idealmente plantean que los ajustes 
se dividan a la mitad, es decir, que 
sean semestrales. Para el caso de los 
salarios sumergidos se prevé un ma-
yor ajuste a la vez que existe para to-
dos los salarios, una salvaguarda en 
caso de que la inflación de los últimos 
12 meses supere el 12 %.

¿QUE ESPERAR DE LA NEGOCIACIÓN?
La situación es compleja ya que la 
realidad del país y en particular de la 
cadena arrocera genera la necesidad 
de cambiar la historia reciente. Las di-
ferentes partes deben ser conscientes 
de los riesgos que puede generar un 
aumento que no contemple la realidad 
de las empresas, que afecte tanto los 
puestos de trabajo como la continui-
dad de las chacras. Los productores ya 
están haciendo un importante esfuer-
zo a los efectos de poder dar continui-
dad al sector buscando alternativas. La 
única manera será haciendo un ajuste 
de cinturones que involucre todos los 
componentes y tirando juntos para el 
mismo lado.

De interés
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