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¡Orgullosos de ser arroceros!
Una vez más el productor cumplió.

Cumplimos al lograr un importante récord pro-
ductivo.

Cumplimos al llenar de granos los silos de las 
industrias.

Cumplimos al brindarle oportunidades a mu-
chísimos uruguayos.

Cumplimos por generar más divisas genuinas 
para la economía nacional.

Todo esto es un claro ejemplo de la capacidad y 
conocimiento de los arroceros uruguayos en el 
manejo de los recursos.

Supimos realizar una precisa cuantificación del 
recurso hídrico, supimos generar el mejor rela-
cionamiento con nuestros colaboradores, su-
pimos sistematizar el recurso suelo para altos 
potenciales, supimos adecuar el equipamiento 
para realizar los trabajos en tiempo y forma, 
y supimos afianzar los vínculos con nuestros 
proveedores. Por cierto que esta sapiencia es 
generada y motivada con un enorme esfuerzo, 
y donde, como siempre, la falta de certezas es 
mayor que las certezas, porque cuando estas 
decisiones se toman no sabemos cuánto va a 
valer nuestro producto, pero sí sabemos que 
cuánto mejor lo hagamos es como mejor mini-
mizamos estas incertidumbres.

Por suerte este esfuerzo está siendo recompen-
sado por la performance del mercado mundial 
del arroz, que se ha mantenido firme. A razón 
de una sostenida demanda nuestro flujo de 
negocios es bueno y permite captar interesan-
tes valores de exportación y resultan significa-
tivamente superiores a los de un año atrás, tan-
to que el precio provisorio de esta zafra 22/23 
es el mejor de los últimos 15 años.

Y así se plantea un escenario distinto al de 
2022 saldando la mayor de las incertidumbres. 
Desde la directiva de ACA siempre fuimos op-
timistas al respecto; somos optimistas por for-
mación, de lo contrario no seríamos cultivado-
res de arroz. 

Entendíamos el mercado arrocero al alza y 
para ello que la estrategia de ventas debería ir 
en ese mismo sentido, acción que la industria 
viene realizando en consonancia.

Nosotros hemos cumplido y nuestro socio de 
la cadena, la industria, también ha cumplido, 
pero, ¿han cumplido los actores fuera de la 
cadena? Veamos las realidades que estamos 
enfrentando. El atraso cambiario, si bien es 
frecuente, ha habido pocos tan graves como 
este; tarifas públicas altas, especialmente en 
combustibles y energía eléctrica, altos costos 
portuarios, demora en la habilitación de las 
nuevas tecnologías de transporte y un ferroca-
rril que continúa inoperante, seguro hay más.

Todo esto provoca que cada vez el agregado de 
valor de nuestra materia prima -a través del 
proceso industrial- disminuya, sucede zafra 
tras zafra, y ha llevado a que los molinos inicien 
un proceso de reestructura de sus plantas. Por 
lo que los impactos negativos ya son notorios: 
horas laborales que no se necesitan, servicios 
que no se contratan, más del 30% de nuestro 
arroz se exporta en cáscara, de lo elaborado 2/3 
se vende cargo. Inclusive las fábricas de ración 
para animales ya sienten la falta de afrechillo 
en el mercado.

En ese sentido valoro la actitud de FOEMYA -Fe-
deración de Obreros y Empleados Molineros y 
Afines-, y su iniciativa de generar y concretar 
una reunión tripartita sectorial para analizar 
esta situación por la que se sienten amenaza-
dos, que tanto productores como industriales 
quisiéramos que no estuvieran viviendo. Todos 
queremos ser partícipes de una cadena arroce-
ra que agregue valor a nuestro arroz.

Una vez más el sector se mantiene fuerte 
gracias a sus propias acciones, las de antes, 
las de ahora y las que se proyectan para el 
mañana. Cuando se pensó en productividad, 
en calidad, en inocuidad del grano, sin du-
das se trazó y generó un sector muy fuerte 
y resiliente. Virtudes y fortalezas sectoriales 
que hemos desarrollado en más de cien años 
de producción arrocera en el país, donde 
las personas han sido el centro de la acción. 
Desde nuestro pionero Ezequiel Silva, miles 
han sido los referentes que forjaron la gran-
deza del arroz uruguayo.
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Uno de ellos nos dejó hace muy poco. Quien 
fuera un destacadísimo productor, un gran 
presidente y por sobre todo, para mí, un amigo 
entrañable: Hugo Manini Ríos.

Hugo fue uno de esos verdaderos referentes 
tanto en su entorno productivo de La Miní -en 
el Rincón de Ramírez- donde supo ganarse el 
respeto de vecinos arroceros de varias genera-
ciones, así como en el plano nacional, regional 
e internacional, donde también recibió el reco-
nocimiento sectorial.

Para Hugo, la ACA fue una gran pasión, sentía 
el gremialismo intensamente. Sus doce años 
de participación en la Directiva fueron ejem-
plos de dedicación y compromiso con el sector, 
pero también y fundamentalmente con el país. 
Incansable articulador, conciliador, negocia-
dor, un líder que buscó siempre la unidad, la 
integración y, por cierto... lo logró!

Comunicador y relacionista por excelencia, 
Hugo era un diplomático de alma. Es el res-
ponsable del alcance y conocimiento público 
que tiene hoy día nuestra Asociación, que tan-
to prestigio nos ha generado. Nunca dejó de 
estar cerca de la ACA, de la Directiva de turno, 
de todas nuestras actividades. Por ello mi últi-
mo encuentro con él fue en la inauguración de 
la cosecha, ya aquejado por su dolencia no es-
catimó sus últimos esfuerzos para acompañar-
nos y ser uno de los destacados allí presente.

Mi amigo es de esas personalidades que siem-
pre estarán presentes en nuestra memoria, 
seguiremos practicando sus enseñanzas y con-
tinuaremos honrando desde nuestra actividad 
gremial su legado.

¡¡¡Gracias Hugo, orgullosos de ser arroceros!!!

 

Alfredo Lago
Presidente

Asociación Cultivadores de Arroz
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del Banco BBVA

Martes 27
Congreso Anual Federación Rural
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Elaboración Recetas con arroz
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de Economía y Finanzas, Azucena 
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INAUGURACIÓN

En el mes de marzo celebramos la cosecha 
de arroz y, a pesar de la situación de sequía 
que enfrena el país, la alta evapotranspira-
ción y el consumo de agua récord, se concre-
tó una cosecha satisfactoria. los primeros 
rendimientos superaron los 9.000 kilos por 
hectárea por tercera zafra consecutiva. Nos 
acompañaron el presidente de la República, 
ministros, autoridades, productores, técni-
cos y público en general.

El pasado 6 de marzo se llevó a cabo por segunda 
vez en el departamento de Rivera, más precisa-
mente en la ciudad de Vichadero, el evento más 
importante del sector arrocero, la Inauguración de 
la Cosecha de Arroz 2023. Hubo una importante 
participación que superó las 500 personas, inclu-
yendo a autoridades del Gobierno, productores, 
técnicos, gente de prensa y público en general. El 
día se mantuvo soleado y con una temperatura 
agradable permitiendo el desarrollo de una jor-
nada inigualable donde se sumó la presencia de 
stands y música en vivo. La actividad fue transmiti-
da por rural.com.uy.

La Inauguración de la Cosecha de Arroz es el even-
to público con mayor visibilidad de la producción 

arrocera en su conjunto, y más particularmente de 
nuestra Asociación y de nuestros productores.

A 26 ediciones de la primera inauguración que 
data del 1997, se celebró en el establecimiento 
San Francisco de Vichadero a 67 km de Ruta 44. El 
productor anfitrión fue el Ing. Agr. Juan José Mas-
tropierro, a quien de niño sus padres le inculcaron 
todo lo relacionado con  el arroz, “los recuerdos 
son de mucho sacrificio y trabajo”. En este sistema 
lleva siete años, buenos y no tan buenos, pero que 
“pese a las adversidades el espíritu del arrocero 
siempre está presente”.

El día comenzó nublado, pero luego salió el sol 
al arribo del público, que en un principio lo hizo 
lentamente desde las 10 de la mañana, concen-
trándose a partir de las 11 horas. Se destacó la pre-
sencia del presidente de la República Luis Lacalle 
Pou, acompañado de la vicepresidenta Beatriz 
Argimón; el secretario de la Presidencia, Álvaro 
Delgado; ministros de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Fernando Mattos; de Trabajo y Seguridad 
Social Pablo Mieres; de Defensa, Javier García; 
Industria, Omar Paganini; Subsecretario de In-
dustria, Walter Verri; la directora del MGAP, Fer-
nanda Maldonado; el subsecretario de Ganadería,  

DE LA COSECHA 2023

 actividad
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Ignacio Buffa; el subdirector de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto y  presidente de la Comi-
sión Sectorial del Arroz, Benjamín Irazábal; sena-
dor Sebastián Da Silva; el intendente de Rivera, Cr. 
Richard Sander Darín; alcalde de Lascano, Ricardo 
Rodríguez y el alcalde de Vichadero, Luis Alberto 
Coutiño. Las autoridades fueron recibidas por el 
presidente de la ACA, Alfredo Lago, y por otros di-
rectivos presentes.

Por parte de los auspiciantes  se destacó la presen-
cia de las autoridades del sponsor principal, Corpo-
ración de Maquinaria; el presidente del Banco de la 
República (BROU), Salvador Ferrer; gerente general 
del BSE, Raúl Onetto; presidente de ANCAP, Alejan-
dro Stipanicic; presidente del DUCSA, Alfredo Fer-
nández Sivori; toda la Gremial de Molinos Arroceros 
y una gran presencia de los medios de comunica-
ción: canal 4, canal 12, canal 10 y canal 5 (TNU), canal 
local, radio El Espectador 810 am, radio Rural 610 
am, entre otros. Luego de los discursos de Alfredo 
Lago, Fernando Mattos y el presidente Luis Lacalle 
Pou, se firmó un acuerdo con el BROU.

Se hizo entrega de un obsequio al productor anfi-
trión, un cuadro de su chacra, porque se buscó que 
fuera representativo para él y su familia. Luego se 
hizo entrega también de un regalo a la vicepresiden-
ta Beatriz Argimón. Posteriormente, autoridades y 
público se dirigieron a la chacra de arroz para dar lu-
gar al corte de banda de inauguración. El presiden-
te junto con Alfredo Lago, Fernando Mattos, Juan 
Mastropierro y su familia subieron a la cosechadora, 
dando inicio oficial a la zafra de la cosecha 2022/23. 
Finalmente, el evento culminó en un almuerzo que, 
como debía ser, fue protagonizado por el guiso ca-
rretero y como postre hubo arroz con leche.

Se realizó el sorteo a cargo de ACA y Corporación 
de Maquinaria, de veinte pasajes a la fábrica de 
New Holland en Curitiba, Brasil. El mismo fue ex-
clusivo para socios ACA.

Uno de los momentos más emotivos de la jorna-
da fue el reconocimiento a Rómulo Gamarra por 
su vasta trayectoria como cultivador de arroz de la 
zona centro del país y su apoyo constante e incon-
dicional a la ACA. Su familia le acompañó.
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Juan José Mastropierro Ferrari nació en 
Treinta y Tres, al igual que sus padres. 
De niño vivía con su abuela en el campo, 
a 70 km de la capital departamental. Rea-
lizó sus primeros estudios en Melo, don-
de iba los lunes en ómnibus al colegio  

EL ANFITRIÓN

(Colegio Dámaso Antonio Larrañaga) y 
pasaba internado toda la semana, regre-
sando el viernes a campaña a pasar con sus 
padres los fines de semana. Así fue hasta 
5to año del liceo, que realizó bachillera-
to en Montevideo, en el liceo Juan XXIII. 

La vinculación con el arroz comienza con su padre 
en el año 1980, a quien acompañaba a la chacra los 
acompañaba los fines de semana y en las vacaciones.

“Desde niño fui cultivando y aprendiendo todo lo 
relacionado al arroz, eran momentos muy difíciles, 
la chacra era chica, mal ubicada, con bombeo diésel 
en un arroyo, la maquinaria era poca y los recuerdos 
son de mucho sacrificio y trabajo”.

En el 1989 ingresó a Facultad de Agronomía, hasta el 
1995, que realizó la tesis en INIA 33, y se graduó con 
el título de Ingeniero Agrónomo. En 1996 comenzó 
a trabajar en un establecimiento arrocero-ganade-
ro en Cerro Largo, luego se presentaron varios tra-
bajos, siempre relacionados con el sector arrocero.

En el año 2005 comienza a trabajar como admi-
nistrador de una arrocera del establecimiento San 
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Francisco, en ese tiempo propiedad de Ivoty Ios-
chpe. Fue allí donde comenzó a relacionarse con 
la actividad de secado y procesamiento del arroz 
que luego se exportaba elaborado (arroz blanco) y 
empaquetaba con marca propia a Brasil. En 2007 
comenzó con tareas de gerenciamiento, actividad 
que le permitió conocer el sector arrocero en Ar-
gentina y Brasil. Se encargaba de coordinar la ges-
tión de compra de arroz elaborado en Argentina 
para ser exportado con marca propia a Brasil, junto 
a un equipo de logística con base en Porto Alegre.

En el año 2009, la empresa San Francisco se vende 
al grupo UAG (Union Agriculture Group S.A.) don-
de Juan continúa trabajando en el campo como 
gerente de producción, realizando arroz, ganade-
ría y agricultura de secano. Posteriormente la em-
presa fue creciendo a un ritmo importante y Juan 
pasa a gerenciar varios campos de la zona, hasta 
llegar a Gerente de Operaciones de todo el país. 
En el año 2016, UAG decide terminar con la ac-
tividad productiva de sus campos, y es entonces 
que se le plantea la posibilidad de quedar plan-
tando arroz en San Francisco como arrendatario 
bajo un acuerdo de financiación, para el cual UAG 
le financia la maquinaria y SAMAN le financia la 
chacra para comenzar.
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Juan José Mastropierro

Es a partir de la zafra 2016/2017, que comienza a 
sembrar arroz independiente como productor, 
hasta la fecha. Juan como productor caracteriza los 
primeros años como muy difíciles, donde el precio 
y los rendimientos no acompañaban, los márgenes 
eran negativos, hasta que en la zafra 2020/2021 se 
revierte la situación, con precios mejores y rendi-
mientos como nunca en la vida se vieron.

Las últimas dos zafras han sido buenas en pro-
ducción. En la actualidad, si bien las condiciones 
ambientales están acompañando para lograr un 
buen rendimiento, es esperable márgenes sensi-
blemente menores a las zafras pasadas por el au-
mento de los costos del cultivo.

“El arroz en mi vida me lo ha dado todo, desde la 
posibilidad de mi educación, la de mis hijos, y la 
empresa que hoy hemos logrado armar, hasta 
ser el motor del futuro. Pese a las adversidades 
siempre está el espíritu del arrocero presente, que 
siempre se puede, que nunca das nada por perdi-
do, y con sacrificio y trabajo se logran los objetivos”

13
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Muy buenos días. Cuando me preguntas por qué 
compro arroz y flores respondo: compro arroz para 
vivir y flores para tener algo por lo que vivir.” Esta 
antigua reflexión de Confucio, de casi 2500 años, 
enlaza a la vida misma con nuestra producción, 
con nuestra actividad, generando un profundo 
sentido a lo que hacemos. Con ese orgullo, los arro-
ceros del Uruguay les damos la bienvenida y agra-
decemos vuestra presencia en la inauguración de 
la cosecha 2023.

Saludamos y valoramos la presencia del Sr. presi-
dente de la república, Dr. Luis Lacalle Pou, gracias 
por venir una vez más. Señora vicepresidenta Esc. 
Beatriz Argimón, es un gusto tenerla aquí presen-
te, gracias. Sr. secretario de Presidencia Dr. Alvaro 
Delgado, señores ministros Fernando Mattos, de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Pablo Mieres, de 
Trabajo y Dr. Javier García de Defensa.

Señores subsecretarios, directores de empresas pú-
blicas, entes autónomos, presidente de la Comisión 
Sectorial del Arroz, Ing. Benjamín Irrazabal, y a tra-
vés suyo hacemos extensivo el saludo a todos los re-
presentantes del Poder Ejecutivo. A las autoridades 
locales, Sr. Intendente de Rivera -departamento an-
fitrión- Cr. Richard Sander, Sr. alcalde de Vichadero, 
Luis Alberto Coutinho, Sr. Jefe de Policía, Comisario 
Gral. Wilfredo Rodríguez.

Gracias a todos los riverenses por recibirnos, salu-
damos a los intendentes de Cerro Largo, José Yua-
rramendi y de Treinta y Tres, Dr. Mario Silvera, y en 
estos dos amigos hago extensivo a todos los demás 
representantes departamentales y municipales. Se-
ñores senadores y diputados presentes valoramos 
el esfuerzo para estar, particularmente a los repre-
sentantes del departamento.

Representantes de la industria arrocera, socios en 
la cadena más integrada del país. Trabajadores, co-
laboradores, prestadores de servicios de este gran 
sector arrocero que involucra a mucha gente. Seño-
res técnicos, responsables del avance tecnológico. 

A las empresas que apoyan este evento, especial-
mente Corporación de Maquinaria y New Holland. 
Por décima vez el amarillo y azul son los principa-
les colores de esta fiesta. Gracias a la familia Erro y 
todos quienes hacen a esta gran empresa compro-
metida con el sector arrocero. Representantes de 
instituciones amigas del gremialismo rural, las na-
cionales de Campo Unido, pero también a muchas 
otras. Amigos de FEDERARROZ, entidad que nuclea 
a los arroceros “gaúchos”, en particular a un medio 
uruguayo que es su vicepresidente: Roberto Ghigi-
no. A la prensa uruguaya, claves en la comunicación 
del sector y de la ACA en particular. Cultivadores de 
arroz del Uruguay, los que están presentes y tam-
bién a los que están en las chacras. Vecinos, amigos, 
estudiantes aquí presentes, protagonistas del futu-
ro... A todos ¡muy bienvenidos! 

La cosecha es el momento más importante para 
los productores. Por ello, desde el año 1997 la ACA 
comparte esta fiesta públicamente con quienes son 
parte y relación del sector arrocero uruguayo. Lo ha-
cemos celebrándolo en todas nuestras cuencas, por 
eso, la inauguración es un evento itinerante que ha 
recorrido todos los departamentos donde cultiva-
mos arroz.

Hoy, con gran satisfacción hemos venimos al Paso 
Mazangano, a Vichadero en Rivera, para realizar 
la vigésimo tercera inauguración de la cosecha de 
arroz. Para cosechar está el cultivo y uno de noso-
tros, el cultivador. Por ello saludamos y agrade-
cemos a nuestro anfitrión, el Ing. Agr. Juan José 
Mastropierro Ferrari. “Papirri”, como lo conocemos, 
es hombre del interior, mezcla de olimareño con 
arachán, de familia de productores. Su padre, Pan-
cho, fue arrocero por mucho tiempo. La vivencia a 
temprana edad con el cultivo, estoy seguro, le hizo 
germinar esa semilla que crece en nuestro corazón 
y que forja para siempre nuestra razón y nuestra for-
ma de vida. Pero Juan José trazó su propio camino; 
luego de recibido en 1995 se vinculó siempre a em-
presas relacionadas con el arroz.

DISCURSO

Alfredo Lago
Presidente de la ACA
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En este establecimiento, San Francisco, inició la 
relación en el 2005, administrando la producción 
arrocera. En 2007 pasó a gerenciar todas las activi-
dades del grupo, inclusive, la marca de arroz propia 
en Brasil. En el 2009 el campo se vende a UAG, pero 
él se queda, alcanzando al poco tiempo la gerencia 
de operaciones de la empresa para todo el país. En 
el año 2016 UAG decide cesar las actividades pro-
ductivas y este establecimiento le es ofrecido en 
arrendamiento al Ing. Mastropierro. Una vez más, 
Papirri se queda.

Y estamos hoy aquí, en la chacra de Juan José, que 
cultiva arroz desde la zafra 16/17. Sus cosechas toda-
vía no son muchas, pero igualmente, las suficientes 
para aprender a enfrentar las adversidades y mu-
chas dificultades. Pero esta es una actividad digna, 
noble y por sobre todo gratificante, a veces no tanto 
en lo económico, aunque sea muy necesario, pero 
fundamentalmente por que ha permitido a muchos 
como Papirri, de encontrar en esto la forma de mi-
rar el futuro para lograr nuestros objetivos y los de 
nuestras familias. Agradecemos también a UAG por 
recibirnos en vuestra Estancia San Francisco y ser 
parte de esta fiesta.

Queremos manifestar nuestra preocupación y so-
lidaridad con todos los productores afectados por 
esta gran sequía, una de las mayores que hemos 
enfrentado, extendiéndose por tercer año conse-
cutivo, de situaciones irreversibles en muchos sec-
tores de la actividad agropecuaria, con enormes 
daños económicos, pero principalmente desazón 
y tristeza en quienes tenemos la producción como 
forma de vida. Desde la ACA estamos promoviendo 
a que los productores dispongan del rastrojo de co-
secha para la confección de fardos, tanto a través del 
Ministerio como de forma directa con productores 
ganaderos y lecheros.

El año pasado realizamos un acuerdo con la UPIC 
de la Facultad de Agronomía para el estudio del uso 
del grano de arroz para consumo animal. En base a 
la investigación desarrollada por el Ing. Agr. Álvaro 
Simeone y su equipo, hoy contamos con datos muy 
auspiciosos. Por ello a partir de pasado mañana, día 
8, Álvaro iniciará una serie de conferencias en dis-
tintas localidades para compartir los resultados de 
las validaciones que realizaron y que son de inme-
diata aplicación. Seguro, resultan de mucha utilidad 
en este momento.

En esa misma línea, la ACA entiende pertinente 
la utilización de los arroces de menor calidad para 
producir ración animal. La sequía y sus consecuen-
cias nos hacen reflexionar, principalmente sobre 
cómo podemos mitigarla. Es por ello, y una vez más, 
la ACA reivindica políticas que fomentan la “cosecha 
de agua”.

Uruguay es bendecido por un régimen de lluvias y 
una topografía apta para la construcción de repre-
sas que almacenen lo que hoy falta: agua. Aún en 
estos años de escasez de lluvias el escurrimiento en 
invierno es muy importante, posibilitando la capta-
ción de agua dulce en ese periodo para disponerla 
cuando falta, con frecuencia en verano, incluso en 
años de normalidad climática. Represas multipre-
diales, de uso colectivo, es la modalidad que en-
tendemos de aplicación para nuestras necesidades. 
El mejor ejemplo es la represa de India Muerta en 
Rocha, propiedad de la Intendencia. Su capacidad 
permite regar 10.000 hectáreas de arroz, fue inau-
gurada en el año 1982, y nace a partir de los estudios 
realizados hace cincuenta años por la Comisión 
técnico-mixta de la Laguna Merín, que aconsejó la 
construcción de 19 represas, 9 de ellas en Uruguay. 
Aquí se concretó solo esta. Las otras 8 descansan 
en los archivos de la CLM, Ing. Gerardo Acosta, des-
empolvemos esos proyectos. El país cuenta con las 
capacidades técnicas y mecánicas de calidad y ex-
periencia para llevar adelante estas construcciones.

Es hora de avanzar, por eso, aunemos esfuerzos en-
tre públicos y privados y trabajemos por soluciones 
de fondo que minimicen los impactos negativos del 
clima, no solo en la producción, también en la so-
ciedad toda. Muchas de las represas que se pueden 
construir a lo largo y ancho del Uruguay ofrecen la 
posibilidad de contener crecientes, que tanto daño 
causan en muchas ciudades uruguayas. Que lo diga 
el intendente Silvera. Aprovechando a la vez, la ca-
pacidad de generar energía eléctrica. 

El desarrollo del país que queremos, el que crece, va 
a necesitar más energía y que sea renovable y bara-
ta. Esta seca se va a terminar, seguramente pronto, 
pero ya debemos prepararnos para la próxima, que 
vendrá, no sabemos cuándo. Por ello, acordémonos 
de la sequía cuando llueva. 

Para aumentar los potenciales productivos y gene-
rar estabilidad, el camino es el manejo del agua. El 
Uruguay puede y debe ser muchísimo más irrigado. 
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Ministro Mattos, Ud. comparte esta misma visión. 
Por eso, para que ese futuro empiece hoy, desde la 
ACA llamamos a que trabajemos por un país con 
más área bajo riego. Como regar no es solo tener 
el agua, lo más importante es saber qué hacer con 
ella, debemos generar conocimiento, validar tec-
nologías, y en paralelo compartir las experiencias 
adquiridas, generando sinergias entre todos, tanto 
públicos como privados, y así, el impacto es inme-
diato. Para ello, ministro Mattos, será necesario una 
mayor intensidad de acción de la institucionalidad, 
el MGAP, el Plan, y principalmente el INIA, Ing. Bo-
nica. El instituto deberá apurar el ritmo en los temas 
de riego. Por cierto, habrá que comprometer recur-
sos, algunos de ellos los defendimos en la última 
rendición de cuenta, porque dinero invertido en 
riego es retorno garantido.

Sr. Presidente, en el año 2021, entre las Sierras de 
San Miguel, Ud. nos solicitó que en cada inaugura-
ción realizáramos una evaluación sobre la atención 
del gobierno nacional a nuestras solicitudes. A me-
dida que avanza vuestra gestión, Dr. Lacalle, hay 
propuestas que se cumplieron y han sido muy favo-
rables para el sector y hay otras que están en proce-
so, pero también algunas que no hemos podido ver 
la concreción. 

Veámoslo con más detalles. Primero, queremos 
felicitar al Poder Ejecutivo por la rebaja impositi-
va anunciada por Ud. en la Asamblea General el 
pasado jueves. Nos alegramos por la mayoría de 
nuestros trabajadores que serán beneficiados por 
los cambios en el IRPF, generando dinamismo eco-
nómico en muchas localidades de nuestro interior. 
Bienvenidas también las relacionadas con las pe-
queñas empresas, las modificaciones en el IRAE 
e IMEBA son de mucho impacto en gran parte del 
sector productivo.

La ACA desea reconocer y agradecer las acciones 
del gobierno por iniciar el proceso de reforma edu-
cativa. La preparación de las personas a través del 
aprendizaje, de la formación y de la capacitación es 
el único camino para el desarrollo individual. Es ne-
cesario que nuestros niños, adolescentes y jóvenes 
sientan la motivación y la posibilidad de estudiar. 
Desde la Asociación hemos apoyado a varias insti-
tuciones de enseñanza. Renovamos ese compromi-
so en nombre de toda la cadena arrocera. 

Valoramos también, la iniciativa de vuestro gobier-
no de enviar al parlamento el proyecto de reforma 
de la seguridad social. Al respecto, ministro Mieres, 
han sido muy buenas las interacciones que hemos 
mantenido con Ud. y demás autoridades del Minis-
terio de Trabajo, demostrando ser una cartera sensi-
ble para analizar y comprender las realidades secto-
riales que, a su vez, generan efectividad al poner en 
práctica las regulaciones laborales, siendo de mayor 
y mejor aplicación. Igualmente seguimos convenci-
dos de la necesidad de un relacionamiento laboral 
más flexible.

Ministro García, queremos manifestarle que ha sido 
bienvenida la presencia del patrullaje del Ejército 
en la frontera, es allí donde básicamente se desa-
rrolla el arroz.

Recordar también al Banco de Seguros que volvió 
a concretar el acuerdo con ACA. Por otra parte, el 
Banco República ha estado, desde que asumió este 
directorio presidido por Salvador, generando accio-
nes y herramientas financieras para atender las ne-
cesidades de los productores, con gran disposición 
para resolver problemas coyunturales. Destacamos 
la existencia de buenas actitudes por parte de las 
gerencias para recibir y analizar estos planteos, tan-
to generales como individuales. Seguramente los 
efectos de la sequía están y serán factor de atención. 
El instrumento generado para el financiamiento de 
la compra de tierras, por décadas olvidado, puede 
tener buen impacto para que arrendatarios dejen 
de serlo. Nos alegra también el acuerdo que firma-
remos para financiamiento de maquinaria entre el 
BROU, Corporación y ACA, el que será un buen be-
neficio para nuestros asociados.

Por otro lado, también es cierto que no se ha podido 
incrementar de forma significativa a nuevos clien-
tes arroceros. Entendemos que la propia estructura 
del Banco no siempre opera con agilidad para resol-
ver nuevas solicitudes en tiempo y forma, como lo 
requiere el ciclo del cultivo. Ahora, la mayor razón, 
es que seguimos sin contar con un sistema de garan-
tías que contemple las necesidades del 70% de los 
arroceros, que son arrendatarios, pero han tenido 
buena capacidad de pago. En ese sentido, seguimos 
sin novedades de ANDE para reeditar el SIGA-Arro-
cero. Ni siquiera nos responden las propuestas...

 actividad
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Respecto al capítulo tarifas públicas hubo avances 
sí, que repercutieron en mejoras de costos, pero se-
guimos con las más elevadas de la región. 

En energía eléctrica, la UTE mantuvo el descuento 
del 15% para el uso en riego. Generó soluciones al 
uso de energía fuera de zafra y eliminó el sobre-
precio de la hora en punta, medida de gran impac-
to tanto en costo como en la eficiencia del uso de 
los sistemas de riego, y que ha sido fundamental 
en estas últimas dos zafras. También muy impor-
tante ha sido la solución contractual con Galofer. 
Valoramos la proactividad de todos los involu-
crados, tanto de la propia UTE, en especial de su 
Directorio, como del Ministerio de Industria. Pero 
como somos los productores quienes pagamos 
también la factura de UTE de los molinos, nos pre-
ocupa la pérdida de algunos beneficios, que son 
necesarios. Por eso iniciamos juntamente con la 
Gremial de Molinos un proceso de análisis de los 
temas energéticos en la fase industrial, para eso, 
ya nos reunimos con el ministro Paganini y con el 
director de Energía, Cantero. Esperamos avances 
que impacten en los costos industriales a través de 
menores valores de la energía.

Combustibles, el gasoil... tema interesante. El año 
pasado, presidente, reconocíamos los esfuerzos por 
un precio competitivo al consumidor. Esfuerzo que 
mantienen. Es clara la sensibilidad del Gobierno ha-
cia el sector productivo y, principalmente, la gestión 
de ANCAP es un proceso de mejora continua que 
busca generar eficiencia. Las dos rebajas de enero 
y marzo -que suman 12%- son acciones en esa línea 

que valoramos. Ahora bien, el precio del combusti-
ble en Uruguay aún es el mayor de la región y de los 
países con los que competimos.

 Desde la Inauguración de Cosecha pasada, el 18 de 
marzo, el gasoil subió 5%, mientras que el petróleo 
en ese mismo periodo bajó 33%. Ambos medidos 
en pesos uruguayos. Por ello creemos que la regla-
mentación vigente para la conformación de precios 
en nuestro país no arroja los resultados esperados. 
El cálculo teórico del PPI, realizado por la URSEA, no 
genera un valor de competencia y no resulta una de-
fensa del consumidor. Además, siguen pendientes 
las reformas prometidas y encomendadas a la mis-
ma URSEA sobre la cadena de combustibles, man-
teniendo ineficiencias en varios de sus eslabones. 
Como no hay más verdad que la realidad, la libre 
importación de combustibles es la única solución, 
Ud. lo sabe presidente.

Al ya alto precio del gasoil, desde enero enfrenta-
mos el aumento del 42% al fideicomiso que sub-
sidia el transporte de pasajeros, siendo hoy casi $ 
5,00/lt. Insistimos varias veces en su eliminación, 
pero por ahora se lo ha incrementado. Urge la mo-
dificación a este sistema que castiga solamente a 
quienes consumimos gasoil, los transportistas de 
carga y los productores.

De merecedor reconocimiento son las acciones de 
DUCSA, el acuerdo de bonificación del precio del 
gasoil a socios de ACA por tercer año se ha mante-
nido, y estamos analizando otros beneficios a incor-
porarse. Gracias Tocayo (Ing. Alfredo Fernández).
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Nuevamente destacamos el accionar de ANTEL. Se 
han considerado solicitudes específicas a planteos 
del sector, mejoras en la conectividad, básicamente 
en el interior del país, y la continua disminución de 
los costos de la comunicación. Agradecemos parti-
cularmente en el día de hoy las soluciones realiza-
das para la conexión en este lugar.

Como hemos manifestado en las inauguraciones 
anteriores, es muy positiva la inversión en infraes-
tructura vial que se está realizando. El puente de La 
Charqueada será en breve una realidad soñada des-
de hace mucho tiempo. El sector arrocero y la gente 
de allá se lo agradeceremos por siempre. La repara-
ción de centenas de otros puentes, mejoras de rutas 
que unirán transversalmente al país y la duplicación 
de varias hacia la capital, sin dudas, son obras que 
mejoran la conectividad terrestre del Uruguay. Sin 
ir muy lejos, esta región será una de las tantas be-
neficiadas. Faltaría proyectar y subir el nivel de la 
caminería de penetración departamental, en algún 
momento, espero que lo pueda disfrutar, debere-
mos superar a caminos de balastro o tosca. Apelo 
a los Intendentes aquí presentes a que busquen las 
acciones necesarias para ello.

Ahora, toda esta inversión estatal que está mejo-
rando la calidad de las vías terrestres debe ir acom-
pañado con la incorporación de las nuevas tecno-
logías de transporte carretero. Y así repercutir en 
mejoras de la competitividad de quienes produci-
mos en la lejanía al puerto de Montevideo. Los al-
tos costos logísticos condicionan el crecimiento y el 

propio desarrollo de muchas actividades. Desde la 
ACA llevamos años solicitando las habilitaciones de 
los bitrenes y/o tritrenes a Ud. Presidente, en 2019, 
desde las interacciones de la campaña electoral y 
también en cada una de las inauguraciones y en las 
varias reuniones que hemos mantenido. Reiteradas, 
a la vez, a varios jerarcas de vuestro gobierno, entre 
ellos, el ministro Falero.

La utilización de estas herramientas será de impac-
to en los precios del transporte de nuestro país, pero 
lamentablemente no hemos logrado ningún avan-
ce. Sí vemos estos camiones en el sector forestal, 
bien por ellos, pero es de enorme inequidad para 
sectores como el arrocero, que recorre la mayor dis-
tancia con la producción para llegar al puerto, más 
que cualquier otro sector.

Recurrente y de reiterada solicitud es volver a utili-
zar el transporte ferroviario, creo que la última vez 
que la industria arrocera usó de este servicio de AFE 
fue en 2018. Había llegado a ser su principal cliente 
de carga, resultando que casi la mitad del arroz ela-
borado arribado al puerto era por esa modalidad. 
Es imperiosa la rehabilitación del corredor sur-no-
reste. En definitiva, el objeto es llegar con el menor 
costo posible al lugar de mayor salida de nuestras 
exportaciones, el puerto de Montevideo.

Pensando en este discurso Dr. Lacalle, en particular 
lo referido al puerto, vino a mi memoria algún libro 
de historia que describe la formación de nuestro 
país, y esa disputa entre puerto y campo. Parece que 

 actividad
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no acaba nunca... siendo que ambos nos necesita-
mos, porque sin carga no hay puerto y sin puerto 
no hay producción. Claro que hemos avanzado en 
estos 200 años, pero seguimos dependientes de un 
puerto caro, en general con valores de tarifas ma-
yores que otros de la región. En el movimiento de 
contenedores la diferencia es de magnitud, es real-
mente necesario lograr menores tarifas portuarias. 
Por cierto, la logística de navíos de carga en bode-
gas, por acciones de la Administración Nacional de 
Puertos ha mejorado.

Oportuno recordar el compromiso asumido por el 
parlamento de crear la Unidad Reguladora de Ser-
vicios Portuarios. Solicitamos a los legisladores para 
que la concreten y entendemos que la misma de-
bería contar en su gobernanza al sector exportador. 
Para generar competencia a nivel de puertos, valo-
ramos su planteo al presidente brasileño en enero 
pasado, y es muy positivo el compromiso asumido 
por Lula de construir el segundo puente sobre el río 
Yaguarón y avanzar en la hidrovía de las Lagunas. 
Estas son obras de alto impacto, que aumentan el 
flujo de ingreso de nuestras producciones a Bra-
sil, principalmente con la posibilidad de utilizar el 
Puerto de Rio Grande como vía de salida de las ex-
portaciones hacia el mundo. Por ello deseamos éxi-
tos a los ministros que viajan mañana a Brasilia para 
avanzar en esos objetivos. Nos pareció muy bien, 
Dr. Lacalle, que nuestro gobierno haya tomado la 
iniciativa para que se actúe rápidamente en estos 
proyectos.

Dependemos de las exportaciones, el 95% de lo 
que producimos lo consumen personas fueras del 
Uruguay, en más de 60 países. Y es por ello que toda 
acción del gobierno que promueva acuerdos co-
merciales con el mundo es muy bienvenida. Acom-
pañamos vuestra visita a Japón, y lo seguiremos 
haciendo con el objetivo de valorar y fortalecer los 
esfuerzos que se realizan en ese sentido. Desde la 
ACA entendemos las misiones oficiales como la for-
ma de proyectar el Uruguay en el mundo, tantos las 
propias suyas, Presidente, como la de todo integran-
te del Gobierno, así damos visibilidad del potencial 
del país en el comercio internacional.

Lamentamos que las autoridades de cancillería 
no hayan querido participar de esta inauguración, 
tampoco lo hicieron en las anteriores. Para realizar 
un buen relato en el mundo sobre nuestra produc-
ción, lo primero es que la conozcan. Igualmente, 

queremos destacar el continuo trabajo en pro del sector 
arrocero del embajador Hierro López en Perú y la designa-
ción del Eber da Rosa como embajador en Venezuela, luga-
res de destaque de las exportaciones de arroz uruguayo.

Por más comercio apoyamos las negociaciones con China y 
con Turquía, y bienvenida la solicitud de ingreso al Transpa-
cífico. Del mismo modo que creemos en el Mercosur. Es un 
socio comercial de relevancia, origen de muchas inversio-
nes y principalmente un territorio de comunidad para gran 
parte de sus habitantes. Vuestra participación, acompañada 
de dos expresidentes en la asunción de Lula en Brasil, y la 
invitación que le realizó para que visitara nuestro país, sin 
dudas fueron grandes e importantes actos. Entre otros re-
sultados ya expresados como positivos de la visita oficial del 
presidente Lula a nuestro país, la posibilidad de concretar el 
acuerdo UE – Mercosur es otro punto para destacar.

Uno de los principales destinos, con un tercio de nuestras 
exportaciones de arroz, es Europa. Por lo que un tratado con 
ellos sería muy favorable para incrementar la relación y dis-
minuir los aranceles. Otro destino relevante y que cada año 
significará más volumen de exportación es Centroamérica. 
Esa región es de gran consumo per cápita de arroz, la mayor 
de Occidente, de gran densidad demográfica y con dificul-
tades continuas para abastecer con producción local a sus 
poblaciones. La potencialidad de esa zona de América, por 
cierto, no es solo para el arroz, sino para casi todas las expor-
taciones del Uruguay.

En esa línea destacamos su exposición, Dr. Lacalle, en la 
reunión de la CELAC al proponer una zona de libre comer-
cio entre las Américas, vaya que sería impactante para el 
Uruguay. Seguramente esta sea una larga negociación, por 
mientras, solicitamos analizar acuerdos comerciales con al-
gunos o todos -de ser posible- los países de Centroamérica. 
Nos parece que el Uruguay históricamente ha subestimado 
las posibilidades de relaciones comerciales con esa región, 
por lo que sería bueno iniciar misiones oficiales a esos paí-
ses. Más acá en el mapa hay mucho por crecer en comercio 
con Colombia. Hemos iniciado algunas gestiones que debe-
remos profundizar. 

Desde la siembra 2020 son importantes las inversiones que 
estamos realizando, tanto productores como industriales. 
La mayoría de estas inversiones han sido presentadas a la 
COMAP, un buen instrumento para estimularlas máxime 
con las mejoras que promovió esta administración. Igual-
mente es necesario que estos estímulos evolucionen, ob-
viamente manteniendo el objetivo. Nuestro deseo es de 
avanzar hacia un sistema más automático, más directo, con 
menos burocracia. 
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Sr. Presidente, recordaba para esta ocasión su dis-
curso del primero de marzo del 2020, donde des-
tacaba la necesidad de retomar la competitividad 
nacional. Por cierto, coincidimos cien por ciento 
con este objetivo y hemos sido históricamente in-
sistentes con lograr más competitividad. Los plan-
teos que he descrito, los entendemos como parte 
de un proceso que busca ese fin, y seguro, cuando 
se concreten, el resultado será una competitividad 
estructural y genuina. Por ahora la variable tasa de 
cambio pesa y pesa mucho en la conformación de 
la competitividad. El año pasado alertábamos por 
ello, decíamos que se había prendido la luz amarilla 
y deseábamos que el semáforo no cambiara a rojo. 
Lamentablemente, llegó al rojo.

Desde ese día el 18 de marzo el peso se fortaleció 
10%. Sumando la inflación del 2022, la pérdida de 
competitividad en un año se ubica en 20%. Recuer-
do al respecto, en esas mismas interacciones y pre-
vio a las elecciones nacionales del 2019, que la ac-
tual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, nos 
manifestaba que la inflación cuantificada en dóla-
res es muy negativa para la economía y que no de-
beríamos tenerla. Hoy está y es importante. Si bien 
existen factores exógenos sobre el mercado cam-
biario, que no controlamos, los factores endógenos, 
que sí controlamos, no deberían incrementar esa 
presión negativa al valor del dólar. El año pasado 
las acciones internas fueron perjudiciales. Sabemos 
que el Gobierno se ha preocupado por este tema, 
deseamos que haya acciones que permitan el real 
y justo posicionamiento de la tasa de cambio en 
nuestro país.

La cadena arrocera está basada en la lógica de que, 
todo grano que producimos, la industria lo procesa 
y genera el mayor agregado de valor posible a esa 
materia prima. Pareciera que la pérdida de compe-
titividad lo está poniendo en riesgo. Tanto ya es una 
realidad que este ejercicio recientemente termina-
do alcanzó el récord de exportaciones de arroz cás-
cara, 30%. Más de 400.000 toneladas que salieron 
al mundo no pasaron por los molinos. Fueron me-
nos horas laborales, menos contratación de servi-
cios y menor ingreso de divisas.

Seguro el sector podrá y deberá adaptarse a esta 
nueva modalidad, es más, la propia ACA ha insis-
tido a las industrias que incrementen las ventas de 
cáscara y que inicien el proceso de reducción de sus 
estructuras molineras. Ahora, ¿es el modelo que le 

sirve al país? La evolución del empleo en 2022, que 
creció, al analizarlo sectorialmente, algunos, como 
la industria manufacturera, perdieron puestos de 
trabajo y seguro de muy buena calidad. Por eso, de-
cimos que una tasa de cambio baja no es seguridad 
de defensa en el mediano y largo plazo, a quien mo-
mentáneamente puede estar siendo beneficiado.

Ministro Mattos, tanto con usted como con el sub-
secretario Buffa hemos trabajado en conjunto por 
el desarrollo sectorial, todo avance concretado, por 
cierto, fue posible gracias a la acción del MGAP y 
de ustedes en particular. Destacamos a la vez la 
eficiente gestión de la Dirección de Servicios Agrí-
colas sobre cuestiones sanitarias. Tenemos algu-
nos temas pendientes o en proceso, en los cuales 
ya seguiremos analizando y trabajando. Entre esos 
pendientes nos preocupa no haber concretado la 
misión oficial a México para resolver algunos temas 
importantes con ese país. Quizás, algunas veces, 
seamos exigentes, pero el dinamismo de nuestro 
sector lo impone.

Iniciaremos en pocos días la negociación de precio 
definitivo del arroz de la zafra 21/22. La negociación 
del precio provisorio, en junio pasado, fue comple-
ja. La visión positiva desde la ACA sobre el comercio 
del arroz no coincidía con la propuesta de la indus-
tria, lo que generó importantes diferencias entre las 
partes. La visión y cuantificación de la ACA sobre el 
ejercicio pasado sigue siendo optimista, esperemos 
como siempre encontrar a la industria con resulta-
dos del ejercicio en esa misma línea.
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Sabemos que la realidad cambiaria, que ya analiza-
mos, es una variable negativa sobre el costo indus-
trial. El 70% de los costos industriales son en pesos, 
pero también hay variables positivas. Y como siem-
pre lo han realizado todas las directivas de ACA, va-
mos a bregar por el precio justo que le corresponde 
al productor.

Sr. Presidente, puede que la lista nuevamente haya 
sido larga, pero sentimos que es justa, la cadena 
arrocera en estos tres años de su gobierno no ha 
dejado de innovar, de invertir, de incrementar em-
pleos, aumentando divisas y transfiriendo más re-
cursos al Estado a través del pago de más impuestos. 
Estamos convencidos de que la aplicación de estas 
propuestas generará mayor crecimiento sectorial, 
tanto en cantidad, más superficie de siembra y vo-
lumen de arroz producido, como en calidad, más 

personas vinculadas y mayor exportación. Aumen-
tando las externalidades positivas desde el sector 
arrocero hacia y en beneficio de todo el país. Seguro 
coincidimos, Presidente, que es así como se gene-
ran más y genuinas oportunidades a los uruguayos. 
No tengo dudas de que ese es vuestro deseo.

Al vislumbrar un buen año tanto en lo productivo 
como también en precios, hoy es más sencillo dar 
buenas noticias desde el sector, pero la ACA como 
en cada una de estas 23 ediciones nunca dejó de ver 
con optimismo el futuro para la producción arrocera 
del Uruguay.

No solo sabemos de nuestro potencial, además, 
creemos en él. 

Muchas gracias
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Buenos días señor Presidente, presidente de 
ACA, señor intendente de Rivera, señores minis-
tros, señora vicepresidente, demás autoridades 
ya mencionadas, señores productores arroceros 
y, lógicamente mi saludo al dueño de casa, Juan 
José, y a toda la familia Mastropierro que hoy nos 
acompaña.

Gracias por recibirnos y gracias una vez más a la 
ACA, culminando su 76 aniversario en esta gran ce-
lebración, con el júbilo de una nueva cosecha, fruto 
del enorme esfuerzo de la producción y que este 
año es de los pocos sectores que va a celebrar.

Estamos inmersos en una situación muy difícil en 
cuanto a lo climático, en tres años consecutivos de 
déficit hídrico prácticamente faltó uno de prome-
dio de lluvia y esto ha sido un factor muy desafiante 
para los sistemas productivos. No estuvo ajeno el 
sector arrocero porque por mérito, el manejo y la 
habilidad de nuestros productores ha logrado sor-
tear un año difícil también para la producción, que 
por suerte va a dar sus buenos frutos y estaremos al 
final de la cosecha computando el tercer año con-
secutivo que superamos los 9.000 kilogramos de 
grano promedio. Esto es el vaticinio, tendremos que 
corroborarlo cuando los granos estén en los silos y 
podamos pasar raya. Pero es claramente en esta cir-
cunstancia y a pesar de las dificultades -la gran eva-
potranspiración y el consumo de agua récord que 
registramos este año- será de los pocos rubros que 
va a concretar una cosecha satisfactoria, y más allá 
de la larga lista de planteos de Freddy y del sector, 
hay una cosecha que todos tenemos que celebrar 
aquí, y felicitar a los arroceros uruguayos por esta 
nueva y voluminosa cosecha que seguramente su-
perará el millón cuatrocientos mil toneladas y que 
será algo de excepción en relación a los otros rubros 
productivos.

Nos vamos a enfrentar a una situación compleja. 
Muchos sectores productivos van a tener quebran-
tos importantes en esta prolongada sequía, pese a 
que todos esperábamos semana a semana la lle-

gada de las lluvias estas se fueron corriendo, con 
precipitaciones muy puntuales. Habrá gente que 
cosechará, pero la mayor parte de la producciones 
tendrán quebrantos importantes, podemos ver y 
apreciar en toda esta zona lo seco que están los 
campos, la poca oferta forrajera en un invierno que 
se aproxima y será desafiante, y debemos enfrentar 
y dar solución a una cantidad de productores que 
van a pasarla bastante mal. En la ruta de venida 
para acá observé varios productores pastoreando 
sus ganados en la vera del camino. Un enorme sa-
crificio de mucha gente que a lo largo del país pasa 
horas y horas al rayo del sol con escasez de agua. 
Pero pastoreando los ganados con responsabilidad, 
para darle algo que el campo hoy no está ofrecien-
do en millones de hectáreas de pasturas naturales 
que están muy degradadas y muy sacrificadas, y 
que ha puesto a este gobierno desde muy temprano 
-desde el mes de octubre con las declaraciones de 
emergencia agropecuaria-, en un seguimiento muy 
próximo para dar las mejores soluciones.

La cadena arrocera puede y seguramente dará so-
luciones. El año pasado lo hablábamos con el pre-
sidente de ACA, y este año con mucha más propie-
dad. Hay millones de toneladas de paja de arroz 
que se pueden cosechar. Que es toda una logística 
compleja. Son costos que se incurren, son gastos de 
flete, de transporte, pero frente a la escasez exten-
dida de la falta de oferta forrajera en millones de 
hectáreas, contamos con una solución y debemos 
ser todos capaces de poder instrumentarla y poder 
implementarla para que tantos productores pue-
dan tener acceso a esa fibra disponible luego de la 
cosecha, lo que será de absoluta importancia para 
los ganados y así enfrentar el próximo invierno.

Mañana estaremos anunciando nuevas medidas, 
de las más de treinta que ha implementado el Go-
bierno para poder palear esta situación de sequía. 
Nuevos mecanismos de ayuda para los micro y pe-
queños productores, y ojalá tengamos la capacidad 
de poder implementar, ya que estamos en plena 
cosecha, y poder recoger toda esta paja de arroz 
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que va a estar en los campos y seguramente es una 
resignación de los nutrientes que tal vez se recojan 
allí, pero tendremos que apelar también al espíritu 
solidario y comprometido del sector arrocero para 
ayudar a otros colegas productores que han perdido 
sus cosechas, que ven que su ganado pierde estado 
corporal, que actualmente hay ganados con papera 
y ganados que están al borde de la muerte, por lo 
que evidentemente tenemos que tomar todas las 
medidas para tratar de evitar un mal mayor en el 
invierno que se aproxima.

Un sector arrocero tan importante y que cuenta con 
el apoyo del Gobierno en la solución de sus proble-
mas de competitividad, y estamos comprometidos 
en encontrar las mejores soluciones, varias de ellas 
descritas por el presidente de ACA y no vamos a in-
sistir en cuáles son las medidas que, en respaldo al 
sector, tratan de mejorar las condiciones de compe-
tencia. En cuanto al mercado internacional sabe-
mos todos que seguimos con una guerra instalada 
en Europa, continuamos con las presiones geopolí-
ticas que generan la elevación de los precios de los 
combustibles. Ya no hablamos por suerte de los pro-
blemas de disponibilidad de los fertilizantes, ni del 
precio de los mismos, que era la gran preocupación 
de los arroceros, cuando hablábamos de una tone-
lada de urea de más de mil dólares. Eso por suerte se 
acomodó y los precios internacionales regresaron a 
una realidad más competitiva. Hoy tenemos acceso 
a la urea, tan importante para este cultivo, a valores 
razonablemente accesibles. Solucionamos los pro-
blemas de logística también, mejorando toda la cri-
sis y compensando toda esa dificultad de la eleva-
ción de los costos de los fletes internacionales, que 
se acomodaron a valores más competitivos.

Hemos hecho esfuerzos en México en aspectos de 
mejora para el acceso. Es cierto que se planteó una 
misión, pero para eso tiene que haber una contrapar-
te del otro lado, que la tome, la acepte y quiera que 
nosotros vayamos. Allí hubo un trabajo muy serio de 
nuestra Dirección de Servicios Agrícolas respecto a la 
plaga de trogoderma. Hoy está habilitado para el in-
greso y seguimos planteando insistentemente para 
superar aquella crisis de la logística internacional, 
donde había pocos barcos disponibles para embarcar 
en bodega. También superamos con creces todos los 
protocolos sanitarios para llegar a México en bode-
gas porque claramente hay una afectación comercial, 
y hemos planteado a ese mercado la habilitación de 
bigbags, para que justamente no haya un menosca-
bo del aspecto visual y comercial de la mercadería.  

Con respecto a varios mercados de Centroamérica, 
como los casos de Guatemala, Costa Rica y Panamá, 
venimos trabajando para mejorar las opciones co-
merciales. Y también es cierto que tendremos, en 
función de la crisis forrajera y con el encarecimiento 
general de los granos, un panorama donde todos los 
subproductos de la molinería arrocera tendrán -y con 
este buen trabajo técnico respecto al valor nutricio-
nal del grano de arroz con cáscara como una referen-
cia para la nutrición animal y gracias a que vamos a 
tener un volumen importante, pero que puede esta-
blecerse inclusive en arroces de menor calidad-, un 
sobreprecio con el que antes la propia industria y la 
cadena no contaban.

Creo que este Gobierno ha dado muestras claras 
del compromiso con el sector productivo. Vemos 
un país en obras, un país que está estableciendo 
en todos los sentidos obras en las rutas, en más de 
220 puentes que están en obras, y ya fue citado al-
guno de gran importancia para la producción, como 
puede ser el de la Charqueada o los puentes sobre 
el Río Negro que están próximos a ser operativos, y 
que lógicamente acortan distancia. Y muy cercano 
de este punto, lo que será la llegada de la Ruta 6, 
va a ser una diferencia de distancia donde una vez 
concluida va a estar cien kilómetros más próximo 
al puerto de Montevideo. Esos son los temas que 
creo que tenemos que celebrar porque toda esta 
zona, a la cual nosotros estamos tan vinculados y 
familiarizados, era prácticamente inviable la pro-
ducción más intensiva en la medida que teníamos 
que transportar producciones hasta los puertos de 
exportación. Una producción que ojalá celebremos 
pronto las diez toneladas en muchas chacras del 
país. Tener que computar 500 dólares de costo por 
hectárea, diez toneladas a más de 50 dólares cues-
tan un flete, ¿cuánto vale aproximar 100 kilómetros 
el puerto de Montevideo en la geografía uruguaya? 
¿Cuánto puede significar la salida por el puerto de 
Rio Grande a través de las obras conjuntas y bina-
cionales, los canales de San Gonzalo, conectando la 
laguna Merín con la laguna de los Patos, y así el ac-
ceso al puerto de Rio Grande? Un puerto oceánico, 
de costas accesibles, que ojalá nos coloque el aspec-
to de competencia para toda esta zona, que muchas 
veces vio intentos de desarrollo agrícola, y todos sa-
bemos lo que impulsa el desarrollo de la agricultura 
en la multiplicación de valores y de empleo de cali-
dad, porque dinamiza a toda la economía regional.

Por lo tanto, sin perjuicio de que hay muchas cosas 
por hacer, por trabajar, tengan la certeza de que  
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encuentran un Gobierno comprometido, un Go-
bierno que está del lado de la producción y que va 
a enfrentar seguramente toda esta circunstancia 
adversa de la sequía con más medidas, las que he-
mos tomado hasta ahora y las que seguramente de-
beremos tomar para que ningún productor quede 
por el camino. Esta es la consigna del Gobierno, no 
escasearán recursos y haremos todos los esfuerzos 
posibles para que el sistema productivo se manten-
ga de pie.

Para la agropecuaria esto tiene un impacto mucho 
mayor que la propia pandemia, esto va a ser duro 
para muchos productores y de aquí nuestro home-
naje para todos aquellos productores granjeros que 
han perdido sus plantas, los ganaderos que van a 
a perder alguna punta de ganado, los productores 
que han perdido su producción, aquellos ganaderos 
que están en la vera del camino, y aquellos que ven 
que día a día es irreversible la condición de pérdi-
da de alguno de sus cultivos, porque así es la cosa. 
Pero por lo que es el espíritu de resiliencia y de recu-
peración del productor uruguayo, con la ayuda del 
Gobierno, podremos vencer nuevamente esta difi-
cultad. Gracias al manejo responsable de las cuen-
tas públicas que realiza el equipo económico es que 
tenemos los recursos necesarios para poder enfren-
tar la pandemia, como la sequía, sin un compromiso 
mayor de endeudamiento. Teniendo el mejor índi-
ce de riesgo país, sin que esto genere un proceso de 
endeudamiento y con libre acceso al crédito que sea 
necesario si los recursos propios que generamos no 
son suficientes para aportar en esta circunstancia.

Quiero agradecer la hospitalidad de los cultivado-
res de arroz, desearles un gran éxito y una perspecti-
va de crecimiento, para lo cual estimo que perfecta-

mente el sector puede crecer 20-30 %. Aquí se habló 
claramente de las obras de infraestructura necesa-
rias respecto a un mayor almacenamiento y a contar 
con otras fuentes de agua, para dar otra resiliencia 
al sector productivo y reducir su vulnerabilidad al 
cambio climático. El Uruguay tiene menos del 2 % 
de su área productiva bajo sistemas de riego, donde 
podríamos tener 4 o 5 veces más. Pero tenemos que 
identificar a través de la convocatoria de un grupo 
asesor, que lo estaremos haciendo en las próximas 
semanas, para que pueda aprovechar todos estos 
trabajos, todas estas inversiones en el conocimien-
to, en el diagnóstico que ya está, para poder iden-
tificar cuáles son los factores que han determinado 
que el ritmo en la inversión productiva y sistemas de 
riego no sean los ritmos que nosotros deseamos y 
que creemos que el país debe tener.

Nosotros tenemos un enorme potencial, lo dijo el 
presidente de ACA. Tenemos el agua que está mal 
distribuida, tenemos la topografía para la acumu-
lación, tenemos las capacidades, tenemos la técni-
ca, nos falta algún elemento que dé más certeza a 
la inversión para que tengamos seguramente en el 
futuro más de un millón de hectáreas bajo riego en 
el país, lo que es perfectamente alcanzable. Pero 
para eso debemos despejar las incertidumbres o 
eventualmente dar los mayores estímulos para que 
tengamos lógicamente esa capacidad de almacena-
miento del agua que se nos va en una proporción en 
los cursos de agua, que no estamos aprovechando y 
que nos hace falta cada vez más, como en esta difícil 
circunstancia que nos toca enfrentar ahora.

Muchas gracias por la oportunidad, les deseo un 
buen día y felicidades a los productores arroceros 
y ojalá tengamos la continuidad del progreso en la 
producción que tanto beneficio genera para el país.
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Buenos días a todos! Mientras Freddy y el ministro 
Mattos hablaban estuve revisando el resumen que 
me pasó Ignacio Buffa sobre los temas que nos ha-
bían planteado en la inauguración pasada, los que 
se habían cumplido y aquellos que no. Fernando 
fue por demás elocuente en muchísimas cosas que 
coinciden en lo que hemos podido hacer y en lo 
que todavía falta arrimar.

Yo me quiero quedar con un concepto que tu dijiste 
Freddy, agradeciéndoles a la familia Mastropierro 
que nos recibe en esta zona tan linda. Tu hablaste 
de lejos y cerca. Para mucha gente acá podría ser 
lejos. Y obviamente lo dijiste desde el punto de vis-
ta de la distancia territorial. Pero lejos y cerca son 
dos conceptos que se pueden manejar no solo por 
la distancia, sino de manera afectiva, anímica, y 
quiero centrarme en dos o tres cosas, para mí bien 
interesantes, la lejanía o cercanía de un gobierno 
para con la producción. Lo que queda claro es que 
hay una cercanía con la producción. Alcanza con 
ver aquellos miembros del Gobierno para los que 
no fue planificada su concurrencia el día de hoy, 
que lo hicieron porque sintieron el compromiso y 
el deber como con muchas otras tareas que tienen, 
y quisieron estar aquí hoy presentes en la cosecha 
de arroz. Dentro de esa cercanía, el relato que se 
hacía por parte de Freddy en nombre de la ACA, de 
las cosas en que hemos cumplido y en las que no. 
La competitividad es un tema de cercanía o lejanía 
en la capacidad de estar a nivel de tener una fran-
ca competencia con otros países del mundo. Gran 
parte de las cosas que Freddy mencionaba son ta-
rea del gobierno, algunas con más dificultad, algu-
nas con más independencia y otras no tanto, por 
ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene 
un porcentaje menor en la incidencia de las medi-
das del país, de hecho ha habido acuerdos tanto 
con la UTE, con Antel, en la compra de dólares. Ha 
habido una intervención del Ministerio de Eco-
nomía, pero hemos tenido un ingreso enorme de 
dólares por las exportaciones y ahora en estos úl-
timos meses por turismo, por suerte. Obviamente 
que es un trabajo en el cual todavía no estamos lo 

suficientemente cercanos para tener esa proximi-
dad con la competitividad. Tenemos cercanía por-
que estamos construyéndola, y Fernando me aho-
rró el trabajo, pero yo venia mirando medio lejos 
el 329, y ahora le escribí al ministro de Transporte y 
me dice que para el año que viene estaría pronta la 
unión de la Ruta 6 con el puente del 329, y eso va a 
generar un acercamiento muy grande.

La delegación de ministros de Economía, de Re-
laciones Exteriores y de Transporte en Brasil de lo 
que trata es de tener mas cercanía. Específicamen-
te, Richard, vos sabes, al presidente Lula le habla-
mos sobre la posibilidad de tener el aeropuerto bi-
nacional en Rivera, dando la posibilidad de que los 
vuelos de cabotaje brasileños estén subsidiados y, 
por ende, tendrían mayor interés en llegar a Rivera. 
Lo que mencionaban tanto Freddy como Fernando 
de la navegabilidad de las lagunas. Por acá está 
Foderé que estaba, muy involucrado y pendiente, 
trabajando con el tema. Y también la del puente. 
Con esas cosas, me acordé de un dicho que decía 
mi abuela paterna: “vos podes arrimar el caballo 
hasta la cañada, pero no podes obligarlo a tomar 
agua”. Lo que estamos haciendo nosotros es “lle-
vando el caballo hasta la cañada”. Veremos si del 
otro lado el gobierno brasileño entiende que esta 
obra es de muy menor cuantía, ya que si hablamos 
que el canal de San Gonzalo, dragarlo cuesta ocho 
millones de dólares, es muchísimo, yo creo que es 
mucho menos, pero en Brasil eso es nada, es una 
decisión política. Por eso cuando el presidente Lula 
nos invitó a Brasil, dijimos, primero vamos a man-
dar a los equipos para que vayan haciendo lo que 
hay que hacer. Y ahí estamos, me parece, cercanos. 
Ni que hablar ahora cuando estemos inaugurando 
el puente de Cebollatí. Ahí va a haber una cercanía 
muy grande. Con respecto a lo que nos planteaban 
el año pasado, y en una reunión hace poco tiempo, 
sobre las rutas de los bitrenes. Hay una ruta que 
está con capacidad y otra que no, y bueno, habría 
que, o hacer un by pass o hacer dos puentes nue-
vos, y estamos estudiando eso. Como bien saben 
ustedes, estábamos con 159 puentes, entre nuevos 
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y que iban a ser intervenidos, hoy estamos supe-
rando los 227.

Cercanía o lejanía es también la capacidad de que 
una familia que vive en el campo tenga la posibili-
dad de estar comunicado. Mas de 80 antenas y ra-
dio bases, donde no existía ni internet ni teléfonos. 
Se llevó fibra óptica para que puedan tener banda 
ancha al triple de escuelas respecto al 2019, y eso 
es cercanía. Por eso, siempre que venimos acá, sa-
camos apunte. No nos vamos satisfechos con lo que 
hicimos porque es el deber nuestro. Es un compro-
miso electoral que después lo vamos reanudando 
en las reuniones que tenemos sectoriales y las va-
mos ejecutando. No todo lo justo es posible, por 
cuestiones económicas o por cuestiones priorita-
rias. Y uno de los grandes dilemas del gobernante 
es justamente hacer que lo justo sea posible.

Y ustedes habrán visto que en ningún momento de 
este gobierno, tan es así que ahora nos veníamos 
acordando con Javier y con Álvaro, que nosotros nos 
enteramos de la pandemia en una cosecha de arroz, 
de la familia Pincsak, cuando empezamos a volver. 
Pero nunca lo pusimos de excusa, porque no nos 
gustan las excusas, porque uno tiene que asumir 
el tiempo que le toca vivir. Y después de toda esta 
pandemia, y Freddy también lo mencionaba en el 
discurso, tenemos cercanía en entender que cuanta 
más plata tenga en el bolsillo un ciudadano, un pro-
ductor, es mejor para él y mejor para la comunidad. 
Y por eso es que propusimos esta rebaja de impues-
tos, porque es justa y porque es posible. Y no solo 

se benefician personas, sino también empresas. Y 
que se benefician empresas del agro, y dicho sea de 
paso, la Federación Rural tenía hace tiempo un re-
clamo y se cumple con ese reclamo para que estas 
empresas se vean beneficiadas.

Y por último, y quizá lo mas importante para todo 
lo que hablé, y que no por reiterativo deja de te-
ner valor, por lo menos para mí, es la cercanía, es 
la comprensión, no de una producción. La produc-
ción es parte de la ruralidad. La ruralidad es mucho 
mas grande. Es vivir en el campo, es tener las raíces 
en el campo, es querer que sus hijos y sus nietos se 
puedan mantener en el campo, es mucho más pro-
fundo. Es el beneficio de la escuela, que se puedan 
hacer criollas, como se reclama en Isla Patrulla, 
“Perecito” que estás ahí atrás, como se reclama la 
conectividad, como se reclaman todas esas cosas, y 
¿saben qué? y esto ustedes lo tienen claro, y lo voy a 
decir tranquilamente: si hay algo o si hay un grupo 
de personas que tiene cercanía con la ruralidad es 
este Gobierno, que en ningún lado le da ningún pru-
rito decirlo. Y saber que si al agro le va bien, al país 
le va bien, y ese es el compromiso. Muchas gracias.
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Negociación de precio 

Luego de intensas jornadas de negociación, 
entre la Asociación y las industrias arroce-
ras, se acordó el precio definitivo correspon-
diente a la zafra 2021/2022.

El precio al productor se determinó en 11,84 USD/
bolsa, a los que se le acreditan 0,49 USD/bolsa por 
concepto devolución de impuestos y se le debitan 
0,52 USD/bolsa por el pago del FFRAA IV. Asimis-
mo, la erosión de la variedad INIA Tacuarí sustrae  
0,05 USD/bolsa a las variedades tradicionales.

Pero, ¿en qué contexto se genera el acuerdo?

Como antecedentes se venía de un precio provisorio 
que no se había podido concretar al 30 de junio del 
2022, ante un contexto de ventas, precios y expecta-
tivas que diferían entre las posiciones de cada parte 
negociadora.

Respecto a las ventas en volumen y valor, a junio 
2022 los negocios concertados alcanzaban el 57% 
de la zafra vendida, con más de 75.000 toneladas de 
arroz cáscara colocadas y 300.000 toneladas elabo-
radas a precios 10% por debajo de la negociación. Es 
así que el precio provisorio termina definiéndose en 
el mes de octubre de ese año.

Una vez cerrado el ciclo comercial, y con toda la in-
formación sobre la mesa, se acuerda el precio defi-
nitivo ante un escenario algo más alentador que en 
el momento de negociación del provisorio -con la 
siguiente estructura de ventas y destinos-.

Ventas del 1º de 
marzo de 2021 al 28 
de febrero de 2022

Arroz elaborado 
(paddy eq. 58%)

Arroz cáscara

873.731

93.444

365,24

303,44

FOB Paddy 
eq. 58% USD/t

TONELADAS

 gestión

34%  Unión Europea 

21%  Brasil

21%  México

10%  Perú

5%  Cuba

5%  Turquía

4%  Irak

Figura 1  
Destinos del arroz uruguayo, de acuerdo 

a las ventas de los cuatro principales molinos

  Precio definitivo 21/22
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 Renegociación Tabla de Desacuerdo

Una de los win-win dentro del marco de la nego-
ciación de precio definitivo fue la concreción de 
negociaciones previas que se mantuvieron entre 
las industrias y ACA, en lo que refiere a la tabla de 
desacuerdo.

La tabla de desacuerdo se utiliza como mecanis-
mo cuando en el momento de negociación no se 
genera un acuerdo entre las partes, y se procede 
a tomar el mecanismo de desacuerdo previsto en 
los contratos de compra-venta del arroz. En ese 
marco, y ante una tabla de desacuerdo que no re-
presentaba la realidad total del precio ante un no 
acuerdo, es que unánimamente se decide realizar-
le un ajuste donde se genere un escenario más re-
alista. Es así que la nueva tabla tiene incorporado 
un porcentaje ajustado de la tabla actual aplicado 
sobre el precio FOB, y se le agrega un parámetro 
más que es el porcentaje de ventas al momento 
de negociar, generándose dos escalones distintos: 
entre 20 y 40% de ventas y más del 40% de ventas 
concertadas al momento de negociar.

Cuadro  1  
Tabla utilizada hasta precio provisorio 21/22

Cuadro  2  
Tabla utilizada desde precio provisorio 22/23 en adelante

 RANGO FOB NETO (USD/t)  Coeficiente %

 426 440 1,87

 441 455 1,91

 456 470 1,95

 471 485 1,99

 486 500 2,01

 501 515 2,03

 516 530 2,06

 531 545 2,10

 546 560 2,13

 561 575 2,17

 576 590 2,19

 591 605 2,21

 606 620 2,23

 621 635 2,27

 636 670 2,29

 671 y más 2,30

 RANGO FOB NETO (USD/t)  Coeficiente %

  20 al 40% vendido Más 40% vendido

 426 440 1,96 1,99

 441 455 2,00 2,03

 456 470 2,04 2,07

 471 485 2,08 2,11

 486 500 2,10 2,13

 501 515 2,12 2,15

 516 530 2,14 2,17

 531 545 2,16 2,19

 546 560 2,18 2,21

 561 575 2,20 2,23

 576 590 2,22 2,25

 591 605 2,24 2,27

 606 620 2,26 2,29

 621 635 2,28 2,31

 636 670 2,30 2,33

 671 en adelante 2,32 2,35
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 gestión

Tipo 
de arroz

Elaborado

Paddy

321.409

72.066

419,57 561,41

388 388

FOB USD/t paddy 
equivalente ( 58%) 

FOB 
USD/t

Volumen 
(t paddy eq 58%)

Los principales destinos del arroz uruguayo fueron 
UE, Brasil e Irak, donde se concentraron el 90% de 
las ventas.

Principales destinos de arroz uruguayo

1_ UE: 59%

2_ BRASIL: 19%

3_ IRAK: 15%

4_ MÉXICO: 3%

5_ PERÚ: 3%

6_ OTROS: 1%

Por la Comisión Directiva de ACA se hicieron pre-
sentes el Sr. Alfredo Lago (Presidente), Ing. Agr. 
Guillermo O´Brien (Vicepresidente), Ing. Agr. San-
tiago Ferrés (Tesorero), Tec. Agrop. Juan Miguel Sil-
va (Vocal) y los directivos Ing. Agr. Eduardo Enss-
lin, Lic. Héctor Daniel Da Fonseca, Ing. Agr. Hernán 
Zorrilla, Sr. Alfonso Gómez y Sr. Augusto Predebon. 
El Ing. Agr. Nicolás Stirling fue elegido como pro-
ductor socio de ACA para desempeñar el cargo de 
secretario de la Asamblea.

La realidad actual de altos costos que se planteaba 
un año atrás continúa y de manera aún más pro-
funda, con un atraso cambiario en el país que ya no 
es una novedad y donde todos los sectores agroex-
portadores enfrentan una recesión. Por el contra-
rio, la productividad nacional del arroz fue récord 
una vez más, alcanzando en promedio los 9.577 kg/
ha, o lo que es lo mismo, 191,5 bolsas/ha, y esto es 
lo que ha permitido -ante un escenario de costos 
que han aumentado un 18%- que el productor siga 
teniendo margen.

  

El pasado miércoles 28 de junio se realizó en INIA 
Treinta y Tres la Asamblea Anual Extraordinaria de 
la Asociación Cultivadores de Arroz. Como todos 
los años, se generó un informe de las actividades 
y gestiones de ACA para posterior análisis de la si-
tuación actual y perspectivas del sector. Se finalizó 
con el tema que más inquietud y expectativa gene-
ra que es la negociación de precio, en este caso la 
negociación de precio provisorio correspondiente 
a la zafra 2022/2023. Se trató de una reunión híbri-
da con más de 90 concurrentes presenciales y 28 
productores conectados vía Zoom.

El orden del día de la reunión

1. Designación de secretario para Asamblea
2. Evolución de las gestiones ACA en el primer 
 semestre 2023
3. Situación actual de mercados y perspectivas 
 sectoriales
4. Negociación de precio provisorio 22/23
5. Otros

Precio provisorio     
 2022/23
La negociación de precio provisorio se da en un 
contexto más alentador que un año atrás con pre-
cios que ajustaron al alza y que por tanto tienen 
implicancias positivas en el ingreso.

Al 14 junio 2023 se alcanzó el 42,5% de la zafra ven-
dida con las siguientes características

Asamblea Anual
      Extraordinaria  
          Negociación precio provisorio 22/23
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ARROZ 
ELABORADO

ARROZ 
PADDY

Toneladas 
Paddy eq. 58%

Toneladas 

FOB (USD/t) 
Paddy eq. 58%

FOB (USD/t) 

% zafra a junio

Z 19/20

Z 19/20

283.896

51.216

330,24

302,38

43%

Z 20/21

Z 20/21

3233.320

-

400,07

No ventas

39%

Z 21/22

Z 21/22

444.997

78.516

365,24

293,20

57%

Z 22/23

Z 22/23

321.409

72.065

419,57

388

42,5%

Asimismo, y en apoyo a las gestiones que la Comi-
sión Directiva viene realizando ante el contexto 
actual de atraso cambiario y altos costos, la Asam-
blea resuelve presentar la siguiente  moción:

Moción - Asamblea Anual Extraordinaria 2023

A través de la presente la Asamblea Anual Extraor-
dinaria de la Asociación Cultivadores de Arroz, re-
suelve:

1- La Asamblea Anual Extraordinaria apoya la ac-
tuación y trabajo de la Comisión Directiva de ACA 
en el marco de la negociación de precio provisorio 
zafra 2022/2023.

2- En lo que refiere al contexto actual del país, 
manifiesta preocupación y alerta  ante el atraso 
cambiario sin reacción del Gobierno; generando 
pérdidas de competitividad a nivel industrial y 
transferidas al sector primario.

3- Con respecto a la costos portuarios, se considera 
que los incrementos de los mismos, informado por 
el propio operador (TCP), repercuten directamen-
te sobre los costos totales que afronta el sector. 
Destacamos, además, que las tarifas actuales se 
encuentran dentro de las mas altas de la región y 
ajustes al alza impactan aún más en la pérdida de 
competitividad anteriormente mencionada.

4- Se solicita a la Comisión Directiva de ACA conti-
núe las distintas gestiones que ya vienen mante-
niendo con  representantes y jerarcas del Gobierno.

  Resultados de la negociación

De las distintas negociaciones entre ACA y los 
molinos se generaron dos propuestas diferentes, 
las que fueron presentadas en la Asamblea con la 
finalidad de generar entre todos los productores 
una discusión y un debate ante el contexto actual, 
y acerca de las expectativas existentes para la se-
gunda mitad del año.

Propuesta I

La primera alternativa fue precio provisorio base 
12,85 USD por bolsa 50 kg s.s.l, a la que se le sus-
traen 0,05 USD/bolsa por concepto erosión varie-
dad INIA Tacuarí, se debitan 0,50 USD/bolsa por 
concepto pago al FFRAA IV y se le acreditan otros 
0,50 USD/bolsa por devolución de impuestos. Esta 
composición de precio genera al 30 de junio 2023 
un ingreso líquido de 12,80 USD/bolsa para varie-
dades no americanas y 14 USD/bolsa para la varie-
dad INIA Tacuarí.

A esta propuesta se le genera un gatillo negociable 
cuando se alcanza el 75% de negocios concertados 
en el que a un FOB paddy eq. de 407 USD/t se le 
generan ingresos y/o sustracciones según suba o 
baje ese balor base.  

Propuesta II

La segunda propuesta genera un precio proviso-
rio al 30 de junio 2023 de 13,05 USD/bolsa de 50 
Kg s.s.l, a la que se le sustraen 0,05 USD/bolsa por 
erosión de la variedad INIA Tacuarí, se le debitan 
0,50 USD/bolsa por concepto pago del FFRAA IV 
y se le acreditan un total de 0,50 USD/bolsa por 
devolución de impuestos. Este escenario genera 
un ingreso líquido al productor por variedades no 
americanas de 13 USD/bolsa y 14,20 USD/bolsa 50 
Kg s.s.l para la variedad INIA Tacuarí.

Después de un debate enriquecedor y de un análisis 
de ida y vuelta, los productores votaron y por unani-
midad se determinó la aceptación de la propuesta 
número II.
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 informe

Uruguay: 
Medalla de Oro 
en producción

Culminó la zafra  arrocera 22/23 en un con-
texto que, entre incertidumbres y desafíos, 
Uruguay logra batir nuevamente su récord en 
productividad, registrándose rendimientos 
promedio país de 9.577 kg/ha, que se traducen 
en volúmenes totales dentro de los tres más 
altos de la historia. Sin duda, Uruguay país 
arrocero!

El cierre de ciclo y el final de la zafra arrocera nos 
permite pasar raya y analizar los logros y los desa-
fíos para adelante. Tal como nos trae acostumbra-
dos el cereal, es vertiginosa la carrera para lograr 
concretar lo que hoy ya es un hecho: más kilos de 
arroz por hectárea producida, más aun cuando pa-
reciera que es el único salvataje que tenemos los 
cultivadores de arroz para afrontar un contexto país 
que se encarece.

La zafra 2022/2023 arroja resultados productivos 
excelentes que concluyen en rindes récord, en un 
año donde el área sembrada ajustó a la baja en un 
2%, cultivándose 160.000 hectáreas distribuidas en 
cinco variedades principales.

INIA Merín continúa siendo la más elegida, ocupan-
do un 44% del total, predominando en la zona Este 
y Centro del país, destacada por su estabilidad en 
la concreción de los altos rendimientos, alcanzan-
do un promedio en las últimas cinco zafras de 186 
bolsas de 50 kg s.s.l., convirtiéndola en la variedad 
de mayor rinde por hectárea del país. El cultivar que 
le sigue en importancia de área sembrada es Gurí 
INTA CL, ocupando un 22% del área total, INIA Oli-
mar 10%, INOV CL 4% e INIA Tacuarí 3,5%.

Existen varios factores productivos que contribu-
yen al resultado concretado y a la capitalización 
del escenario climático. En primer lugar el cultivo 
se colocó en fecha de siembra óptima, es así que 
los relevamientos de nuestra institución reflejan 
que el área sembrada a finales del mes de octubre 
superaba el 90%, y para la primera semana de no-
viembre se alcanzó en su totalidad con condicio-
nes de buena humedad de suelo que favoreció la 
instalación del cultivo.
 

Ing. Agr. 
Micaela Almeida

Ing. Agr. 
Ma. Eugenia Bica
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En general nos enfrentamos a una primavera fría, 
con temperaturas entre setiembre y octubre por de-
bajo del promedio histórico, lo que provocó retrasos 
en la emergencia de las plántulas pero que una vez 
restablecidas las condiciones y horas de sol favora-
bles generaron una buena implantación, desarrollo 
y consolidación de las chacras.

Al igual que un año atrás, las temperaturas en los 
meses de noviembre a marzo fueron superiores 
al promedio histórico y, combinadas con el déficit 
hídrico crítico que atraviesa el país hasta el día de 
hoy (año Niña por tercer año consecutivo), provoca-
ron algunas complicaciones. Por un lado el acelera-
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Figura 1  
Descripción de la proporción de variedades sembradas en la zafra 2022-23

Figura 1  
Evolución comparativa de la temperatura media mínima de la zafra 

2022/23 y el promedio histórico comprendido entre los años 1990 y 2023

miento de ciclos y por otro implicancias en el riego, 
sobre todo en el período final generando en las pri-
meras chacras cosechadas caídas en valores de en-
tero y aumentos en el yesado del grano.

La cosecha se concentró entre finales de febrero y fi-
nales del mes de abril, con inicios más lentos en re-
lación a años anteriores, pero con altos rendimien-
tos y buena calidad de variedades de ciclo corto a 
medio. A fines de marzo la cosecha se vio interrum-
pida por lluvias características del mes de otoño. En 
el mes de abril los días se vuelven favorables para 
la realización de labores acelerando las actividades, 
donde predominan variedades de ciclo largo.  
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El fin de cosecha se caracterizó por avances más rá-
pidos que un año atrás, cerrando la zafra con más 
del 90% de lo cosechado en el mes de abril con cali-
dades aceptables y muy buenos valores de produc-
ción, explicado por rendimientos por encima del 
promedio de la última década y similares a las dos 
zafras anteriores.

Con un total de 191,5 bolsas de 50 kg s.l. que repre-
sentan 9.577 kg/ha, se asegurarían un total de más 
de 1,5 millones de toneladas de arroz, lo que por ter-
cer año consecutivo coloca el volumen nacional en 
los máximos históricos.

En síntesis, la zafra de arroz se desarrolló bajo con-
diciones ambientales muy favorables que junto 
a la tecnología, genética y manejo aplicados per-
mite ubicar a Uruguay en la mira del mundo. Sin 
duda que este fue un año más de aprendizaje y 
experiencia que ayuda a diseñar y ajustar estrate-
gias eficientes y sostenibles en el largo plazo, con 
enfoque de procesos que abordan las principales 
características y variables que trae consigo la pro-
ducción del cultivo.

 informe
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Avance de cosecha zafra 2022-23 por zona



CIERRE COSECHA  (ZAFRA 2022-2023)

159.700 ha
100% cosechadas

Nuevo récord en rendimiento
9.577 kg/ha  - 191,5  bolsas/ha
(seco y limpio)

Producción nacional total
1,5 millones de toneladas
Área sembrada ajusta 2% a la baja

Costos productivos al alza
+ 15% respecto a la última zafra

Variedades sembradas

44% INIA MERÍN

22% GURÍ INTA CL

10% INIA OLIMAR

4% INOV CL

3,5% INIA TACUARÍ

3% XP113

2,5% SLI 9193

10% OTROS

36% Treinta y Tres

23% Rocha

17% Cerro Largo

2% Lavalleja

4% Tacuarembó

2% Rivera

14% Artigas

2% Salto

36%

23%

17%

2%
4%

2%

14%
2%

ZONA ESTE 71%

ZONA NORTE 16%

ZONA CENTRO 13%
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 informe informe

Informe sobre resultados 
de los laboratorios de ACA 
en la zafra 2022/23

Al culminar la zafra presentamos los resul-
tados obtenidos por los laboratorios de ACA 
en comparativa con los obtenidos por la in-
dustria. ACA como institución realiza un gran 
esfuerzo en todo el país para que el productor 
tenga una referencia válida de la calidad de 
su arroz y pueda monitorear a través de toda 
la zafra estos parámetros. De esta forma re-
sulta el único sector productivo del país que 
lleva a cabo este seguimiento. Destacamos 
nuevamente la importancia de esta práctica 
ya que es un componente muy importante del 
retorno económico al productor.

  Antecedentes

Queremos destacar que la zafra finalizada, al igual 
que las dos anteriores, 2020/2021 y 2021/2022, 
tuvo un muy buen comienzo con alrededor del  
95 % de la siembra realizada en fecha óptima, fines 
de setiembre y octubre. Altas temperaturas, tanto 
de día como de noche, una evapotranspiración ré-
cord, muy por arriba de los valores normales, y la 
ausencia de precipitaciones, muy por debajo de lo 
normal, fueron las condiciones ambientales que 
caracterizaron la zafra que culmina. Con una fecha 
de siembra óptima más las condiciones climáticas 
antes descriptas, permitieron desarrollar cultivos 
con un alto potencial, lo que se concretó en la mayor 
parte del país.

Lamentablemente, hubo zonas puntuales con gran 
dificultad para mantener un riego adecuado, áreas 
en las que se debió terminar el riego antes de lo de-
seado y áreas abandonadas. Esta diversidad de si-
tuaciones trae aparejado diferentes grados de afec-

tación. Las condiciones medioambientales fueron 
al mismo tiempo muy buenas para la producción 
física y no tan buenas para la calidad del arroz. Las 
altas temperaturas y una muy alta humedad relati-
va ambiente durante el periodo de cosecha provo-
caron que los granos de arroz germinaran (grelaran) 
en la planta. No tenemos la completa certeza, pero 
seguramente este desorden fisiológico sería otra 
fuente perjudicial relativa a la calidad.

También las altas temperaturas en conjunto con 
la bajada del % de humedad del grano provoca-
ron una importante disminución del % de Entero, 
principalmente en la zona norte del país. Los pará-
metros de calidad perjudicados, en diferentes gra-
dos, por esta situación fueron, el % de Basura, % de 
Entero, % de Mancha y el % de Yeso, muy variables, 
dependiendo de las zonas del país.

En cuanto al rendimiento físico, 9.600 kg/ha (192 
bl./ha, s, s y l ), estamos ante un nuevo récord pro-
ductivo, superando por 200 kg/ha el récord de la 
zafra 2020/2021.

 Resultado de Comparativos ACA-Molinos

Los resultados obtenidos este año se sitúan en valo-
res parecidos a los obtenidos la zafra pasada, donde 
se vio una reversión en la tendencia observada años 
anteriores, en los cuales ACA y Molinos se fueron 
distanciando a pesar de que en la zafra 2018/2019, 
de común acuerdo, se creó una comisión para expli-
car el origen de las diferencias. Aun con esta dismi-
nución en la diferencia obtenida, creemos que con-
tinúa siendo excesiva, ya que ACA sigue detectando, 
en el correr de la zafra,  diferencias puntuales muy 
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importantes presentes en todas las industrias y que 
a pesar de los reclamos no se corrigen de manera 
significativa.

Como esta situación se repite año a año, ACA nue-
vamente decidió tener como referencia al LATU, al 
cual se le enviaron más de cien muestras, mismas 
muestras gemelas que comparamos con la indus-
tria. De esta manera tenemos otro dato que sirve a 
la ACA y a la industria como apoyo cuando se dan 
desviaciones importantes. 

ACA invierte sistemáticamente tiempo y dinero 
en capacitación y equipos, así como también in-
tensifica rutinas comparativas con el LATU, con la 
finalidad de mejorar día a día las buenas prácticas 
a seguir en sus laboratorios. Este esfuerzo no es co-
rrespondido, en gran medida, por la industria. Se 
siguen  detectando algunas prácticas en las rutinas 
de laboratorio de la industria que están por fuera 
de lo estipulado en el decreto MGAP 544/987, el 
cual regula la comercialización de arroz entre pro-
ductores e industria.

Además de esta irregularidad, que parte de una 
decisión política de cada molino, están los errores 
humanos en el manipuleo de las muestras, para los 
cuales  la industria no tiene respuesta inmediata ni 
contundente que haga revertir los resultados que se 
desviaron.
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Figura 1  
Evolución de la diferencia de % de descuento de Merma de las cuatro 

Empresas del Convenio con ACA en las últimas 5 zafras.

  Merma

Comenzando por la Merma: esta es la diferencia en-
tre los resultados de todos los análisis (Humedad, 
Basura, Blanco Total, Entero, Mancha y Yeso) obte-
nidos por los laboratorios de ACA y los resultados 
obtenidos por la industria. Este año la diferencia 
o Merma en los análisis de ACA frente a las cuatro 
principales industrias, SAMAN, CASARONE, COO-
PAR y ADECOAGRO, fue de 1,59 % frente a  1,82 % 
de la zafra 2021/2022, 2,31 % de la zafra 2020/2021, 
a 2 % de la zafra 2019/2020 y de 1,95% de la zafra 
2018/2019.

Al analizar por industria vemos que ADECOAGRO 
es la de mayor diferencia, 2,24%, seguida por  CA-
SARONE 1,97 %, SAMAN 1,41 %  y COOPAR 1.04 %. 
Sacando a SAMAN y COOPAR, las demás están por 
arriba de la diferencia de 1,5% aceptada por ACA 
como máxima. 

En la figura 1 graficamos cómo ha sido la evolución 
de estas diferencias en las distintas industrias en 
los últimos cinco años. Al analizar más detallada-
mente, vemos que las diferencias dentro de cada 
empresa son mayores a las mostradas entre empre-
sas. Esta situación ha sido reclamada permanente-
mente por ACA, ya que se nota claramente que cada 
recibo tiene rutinas particulares, no siguiendo un 
protocolo único. 
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ACA compara resultados de análisis de arroz con 
15 recibos de las cuatro principales empresas de 
manera igualitaria y anónima. Da el mismo trata-
miento a todas las muestras recibidas y cumple es-
trictamente con lo estipulado en el decreto MGAP 
544/987. Asimismo, realiza el reclamo por desvia-
ciones con respecto al promedio de las diferencias 
de los 15 recibos, o sea que cuando un recibo de una 
empresa dada se ubica por arriba de ese promedio, 
básicamente está desfasado con sus colegas. Como 
se repite todos los años, los recibos con mayor Mer-
ma están totalmente desfasados con el promedio 
de la empresa a la cual pertenecen, como vemos en 
la figura 2. 

Los tres recibos de  mayor Merma o diferencia es 
ADECOAGRO Minas de Corrales  con 3,68 % frente a 
2,96 % en zafra 2021/2022 y a 3,76 % en 2020/2021. 
Lo sigue ADECOAGRO Melo con 2,58 %, frente a 2,2 
% en la zafra 2021/2022 y 2,44 % en año 2020/2021. 
En tercer lugar SAMAN Tacuarembó con 2,26 % 
frente a 3,82 % en la zafra 2021/2022 y 3,26 % en el 
año 2020/2021. Los tres recibos repiten por tercer 
año consecutivo Mermas más altas que el promedio 
general y mayor a lo considerado por parte de ACA, 
como adecuado.

En la figura 3 vemos como fue la evolución de la 
Merma o descuentos de  estos tres recibos, semana 
a semana, comparado a la Merma obtenida por los 
laboratorios de ACA y a la Merma obtenida por el 
promedio de todas las industrias.
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Figura 2  
Comparativo de los tres recibos con mayor % de descuento de Merma 

con respecto al % de sus empresas

  Humedad

Una vez más este ítem del análisis es el que expli-
ca la mayor parte las diferencias constatadas en la 
Merma, es la responsable aproximadamente del  
50 %, frente al 40 % en la zafra pasada. Desde el 
año pasado ACA realiza un comparativo paralelo 
con el LATU a lo largo de toda la zafra. Enviamos 
semanalmente muestras que son las mismas que 
recibimos de parte de la industria para tener el dato 
del LATU, de ACA y de la industria. Esta rutina nos 
permite tener una referencia externa para evaluar 
cómo se desvían los datos.

Las muestras comparadas, esta zafra, dan diferencia 
de 0,15 % entre los datos de LATU, ACA e industria, 
ubicándose esta diferencia dentro de la tolerancia. 
Estas diferencias son promedios generales, pero 
puntualmente con algunos recibos hay diferencias 
importantes que detallaremos a continuación.

El valor de la diferencia promedio de ACA con las 
cuatro industrias fue de 0,78 %, frente a 0,74 % de 
la zafra pasada. CASARONE queda como la empresa 
con mayor diferencia en este apartado con 0,96 %, 
superando 23 % al promedio general. Observando 
los recibos, el de mayor diferencia fue SAMAN Las-
cano, con 1,09 %, frente a 0,78 % del promedio de to-
dos los recibos del país, un 40 % superior. A SAMAN 
Lascano lo sigue ADECOAGRO Minas de Corrales con 
1,07 % y CASARONE Río Branco con 1,03 %.

En la figura 4 se muestran los recibos con diferen-
cias mayores al promedio y su evolución, semana 
a semana, comparado al porcentaje de Humedad 
obtenida por los laboratorios de ACA y al porcentaje 
de Humedad promedio de todas las industrias.

Nivel de tolerancia
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Figura 3  
Evolución de los tres recibos de mayor % de Merma, comparado con 

respecto al % promedio de ACA y % promedio de todas las Industrias.

Figura 4  
Evolución de los tres recibos con mayor % de diferencia en Humedad, comparado 

con respecto al % Promedio de A.C.A. y el % de todas las Industrias.
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rísticas climáticas tan particulares vistas esta zafra. 
Las dificultades de riego sumado a las temperaturas 
altas nocturnas redundaron en una presencia ma-
yor en muchas muestras, básicamente al principio 
de la zafra, de alto contenido de cascara (chuzo) y 
semilla de Echinochloa, sp (capín).

La Humedad junto con la Basura son los ítems que 
año a año explican el mayor porcentaje de la di-
ferencia mostrada en la Merma, en este año son  

  Basura

Para este parámetro el intercambio de muestras 
con el LATU dio una diferencia de 0,15 % entre los 
tres datos, LATU-ACA-Industria, ubicándose tam-
bién dentro de la tolerancia. Hay que aclarar que 
estamos hablando de promedios generales. En el 
correr de la zafra se pueden apreciar diferencias en 
ciertos recibos de alguna industria que son muy im-
portantes y que las vamos a destacar en los cuadros 
siguientes. Como mencionamos en la introducción, 
este parámetro se vio incrementado por las caracte-
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responsables del 60 % frente al 62 % en el pasado 
año. A nivel de las cuatro empresas la diferencia 
este año es de 0,17 %, frente a 0,38 % en el año an-
terior, 0,4 % en la zafra 2020/2021 y de 0,54 % en la 
zafra 2019/2020.

La empresa con mayor diferencia es nuevamente 
ADECOAGRO (Viterra) con 0,71 % frente a 0,97 % 
en el año pasado y 0,82 % en la zafra 2020/2021.  
El 0,71 % es más del 400 % sobre el promedio de 
todas las empresas, situación que se repite, la em-
presa cambia de nombre pero las diferencias son las 
mismas. Muy grandes. 

Al  analizar por recibos vemos que dos de los tres 
recibos de ADECOAGRO (Viterra) están en el podio 
de las de mayor diferencia en Basura, como esta-
ban también el año pasado. ADECOAGRO Melo con  
1,07 %, frente a  0,79 % el año pasado y 0,74 % en la 
zafra 2020/2021.

Lo sigue ADECOAGRO Minas de Corrales con  
1,03 % frente a 1,35% del año pasado y 1,25% en la 
zafra 2020/2021. En tercer lugar queda SAMAN Sal-
to con 0,66 %, 380 % mayor al promedio general. 
ADECOAGRO, sin duda, al igual que anteriormen-
te Viterra, insiste en clasificar fracciones de arroz 
como Basura, incumpliendo lo acordado y firmado 
en convenio por ambas partes.

En la figura 5 se resumen los recibos con diferencia 
mayor al promedio y su evolución semana a sema-
na, comparado al porcentaje de Basura obtenida 
por los laboratorios de ACA y el porcentaje de Basu-
ra promedio de todas las industrias.
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Figura 5  
Evolución de los tres recibos con mayor diferencia de % de Basura, comparado con 

respecto al % Promedio de ACA y el % de todas las Industrias.
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  Entero

Las condiciones medioambientales de la zafra con-
dicionaron los resultados de este parámetro. Las 
altas temperaturas, principalmente las de marzo, 
dejaron como resultado valores de Entero más ba-
jos que los obtenidos en zafras anteriores, sumado 
a las dificultades de llegar al final de ciclo con rie-
go adecuado. Para este ítem, también tenemos la 
referencia del LATU. Los resultados de las muestras 
del intercambio es de 0,75 % de diferencia entre 
ACA-LATU- Molinos, situándose dentro de la tole-
rancia y con comportamiento estadístico, sin sesgos.

Según ACA el promedio a nivel país del porcenta-
je de Entero fue 58,2 %, frente a  60,8 %, del año 
pasado y  62,5 % de la zafra 2020/2021,  mientras 
que para las cuatro industrias, SAMAN, COOPAR, 
CASARONE y ADECOAGRO, este año fue 57,4 %, 
frente a 60,05 % de año pasado y 61,3 % de la zafra 
2020/2021.

Mirando por zona: Centro y Norte para ACA fue  
55,6 % frente a 59 % del año pasado y para las in-
dustrias fue 54,3 % frente a 57,4 % del año pasado. 
Mientras que en la zona Este el porcentaje de Entero 
para ACA fue 59,3 % frente a 61,6 % del año pasado y 
para las cuatro industrias fue 58,8 %, frente a 61,1% 
del año pasado. A pesar de las correcciones reali-
zadas en mayor o menor medida por las distintas 
industrias, con los resultados a la vista, queda claro 
que fueron insuficientes, principalmente en el norte.
 
Esta zafra cierra con 0,72 % menos de Entero la 
industria que ACA, comparado con 0,78 % del año 
pasado y 1,18 % en la zafra 2020/2021. En la zafra 
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Figura 6  
Promedio del % de Entero de las cuatro empresas del Convenio, 

comparado con % de Entero de A.C.A. en las últimas 5 zafras.

Figura 7  
Comparativo de los tres recibos con mayor diferencia en % de Entero entre ACA 

y MOLINO y las diferencias con sus respectivas Industrias.
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2019/2020, la diferencia fue de 0,71 %, muy pareci-
da a la zafra 2018/2019 que fue de 0,79 %. La em-
presa de mayor diferencia es COOPAR con 1,04 % 
frente a 1,06 % del año pasado y 1,38 % en la zafra 
2020/2021. En segundo lugar está CASARONE con 
0,92 % frente a 1,05 % del año pasado y 1,48 %  de la 
zafra 2020/2021. En tercer lugar se ubica ADECOA-
GRO con 0,64 %.

En la figura 6 vemos la evolución del porcentaje de 
Entero obtenido por  ACA y el porcentaje de Ente-
ro de las empresas en los últimos cinco años. Si nos 
fijamos en los recibos, observamos que el de ma-

yor diferencia fue SAMAN Tacuarembó con 1,85 %, 
frente a 1,91 % del año pasado, 2,42 % de la zafra 
2020/2021 y 2,88% en la zafra 2019/2020.  Repite 
podio lamentablemente. En segundo lugar  se ubi-
ca CASARONE Artigas con 1,66% frente a 1,92 % del 
año pasado y 1,26% de la zafra 2020/2021. En tercer 
lugar SAMAN Varela con 1,37%.  

En la figura 7 vemos la diferencia en el porcentaje 
de Entero de ACA menos el porcentaje de Entero de 
las cuatro principales industrias y la diferencia en-
tre los recibos más desalineados y el promedio de 
su empresa correspondiente. 
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Figura 8  
Evolución de los tres recibos con mayor diferencia % de Blanto Total, 

el % Promedio de ACA y el % de todas las Industrias.

Cuadro 1  
Mancha y yeso

Promedio de las principales variedades ZAFRA 22/23

 informe

En los comparativos semanales vemos recibos, prin-
cipalmente los que tienen mayores diferencias al fi-
nal, con 3 a 5 % de diferencia y que en algún caso se 
corrigen en parte, pero que al final pasan desaperci-
bidos porque se diluyen en el promedio general. Por 
este motivo es fundamental que el productor che-
quee sus análisis, de lo contrario estos errores pasan 
en los promedios y la pérdida de valor del arroz no 
se percibe claramente. Para recordar la importancia 
de este parámetro, volvemos a insistir en que resul-
ta clave en la fijación del valor del precio convenio. 
La mayor precisión que logremos en el porcentaje 
de Entero repercute directamente en el retorno eco-
nómico al productor.

Siendo reiterativos ya que lo expresamos casi todos 
los años, por cada 1 % por arriba de 58 % de Entero 
obtenido en el total del arroz comercializado en la 
modalidad de precio convenio, se obtienen alrede-
dor de 0,20 dólares adicionales por bolsa. 

  Blanco total

Generalmente en este ítem no hay grandes diferen-
cias y si analizamos los datos por empresa vemos 
que este año no es la excepción, pero si vamos a los 
datos finales por recibo vemos que algunos superan 
ampliamente la diferencia promedio de todos los 
recibos. El recibo con más diferencia es ADECOA-
GRO Paso Dragón con 1,04 % frente a un promedio 
general de 0,18 %. Lo sigue COOPAR Río Branco con 
0,93 % y en tercer lugar queda COOPAR Lascano con 
0,67 %.

En la figura 8 vemos la evolución de las diferencia 
de estos tres recibos con respecto de los promedios 
obtenidos por ACA y la industria a lo largo de toda 
la zafra.

  Mancha - Yeso

Estamos ante una zafra muy particular, que pre-
senta valores altos tanto de Mancha como de Yeso. 
Además de la germinación de los granos en planta, 
que estaría asociado a un manchado en el grano 
después del pulido, hemos visto un aumento muy 
importante de los granos dañados por insectos pico 
suctores (chinches) que deja como resultado una 
mancha (Peck) en la perforación que hace el insec-
to. Este daño es importante ya que el “picotón” gene-
ralmente está en granos enteros que suman mucho 
peso que se traduce en alto porcentaje de Mancha.
Los años secos son propicios para el desarrollo de 
muchas generaciones de chinches, lo que sucede en 
las tapias y deja como resultado este parámetro con 
valores más altos que lo normal.

Con respecto al Yeso podemos decir que los valores 
altos están en todo el país, pero relativamente más 
en la zona Este, donde normalmente los yesos no 
superan el 4 % y esta zafra superan el 7%. Si ana-
lizamos las variedades sembradas, en general tam-
bién vemos yesos altos, con valores más contenidos  
4-5 % en materiales de grano corto y valores muy 
altos 8 a 15% en híbridos. Esta situación, totalmente 
fuera de lo normal son secuelas de las altas tempe-
raturas nocturnas, alta evapotranspiración y riegos 
exigidos, que no permiten completar el ciclo reque-
rido por los cultivos 
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Analizando las diferencias vemos, como hace mu-
chos años, que estos tres ítems del análisis repiten 
diferencias aceptables. A nivel macro, este año no 
es la excepción, en general las diferencias están en 
valores adecuados, por lo que es muy claro que se 
pueden tener resultados similares con la industria, 
cuando en el análisis se reflejan criterios técnicos.

A nivel de recibos, si bien en general estamos con 
diferencias aceptables, vemos a ADECOAGRO Mi-
nas de Corrales que nuevamente está con valores 
de Mancha totalmente fuera de los promedios con 
0,43 % de diferencia, mientras que el promedio ge-
neral es 0,01 %. Esta situación es un calco del año 
pasado.

En el cuadro 1 están los valores de Mancha y Yeso de 
las principales variedades sembradas en el país.

Cuadro 1  
Mancha y yeso

Promedio de las principales variedades ZAFRA 22/23

  Consideraciones Finales

Con una nueva zafra finalizada podemos decir que 
el nivel productivo alcanzado es un nuevo récord. 
Más allá de los números se ve una tendencia, mos-
trada estos últimos tres años, de seguir mejorando 
los resultados productivos. No podemos descono-
cer que el clima en este periodo ayudó, pero ade-
más se ha dado una mejora desde el punto de vista 
genético y de manejo que consolida la mejora en los 
rendimientos.

Lamentablemente por condiciones climáticas fue-
ra de lo normal, la calidad obtenida en esta zafra 
no cumple con los valores a lo cual el sector está 
acostumbrado. Si bien la calidad no colma las ex-
pectativas, tenemos una zafra donde la diferencia 
de los resultados de ACA comparado con los resul-
tados de la industria es la menor de los últimas 
veinte zafras. Esperamos que este resultado sea 
la consecuencia del proceso de revisión que se co-
menzó hace cinco años por parte de ACA-industria 
y se considere un mojón que marque una tenden-
cia a disminuir en gran forma las diferencias vistas 
los años anteriores.

De cualquier manera la disminución de esta brecha 
es una responsabilidad compartida, donde ACA e 
industria, cuidando los procedimientos y resultados 
de sus laboratorios y los productores revisando sus 
análisis, colaboremos en pulir las desviaciones que 
se dan en el vértigo de la cosecha.
  

 VARIEDADES  MANCHA  YESO

 INIA MERÍN L 5903 0,58 7,34

 GURÍ INTA CL 0,44 6,20

 INOV CL FP 0,37 10,42

 INIA OLIMAR L 3000 0,29 4,61

 SLI 9193 0,59 5,61

 INIA TACUARÍ 0,17 8,06

 XP 113 0,43 8,31

 EEA 404 0,48 4,76

 PERLA 0,36 4,36

 CL 1202 0,52 7,07

 XP 117 0,34 12,27

 CL 1294 0,26 4,61

 H AYATE 0,29 5,80

 SLI 9197 0,22 5,77
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Resumen del comportamiento  
de variables climáticas influyentes  
en la zafra arrocera 2022-2023
Treinta y tres, Tacuarembó, Salto, Bella Unión (Artigas) 
y La Puente (Rivera)

 informe

Marcelo Alfonso 
Asistente de investigación,

 INIA Tacuarembó

Matías Oxley 
Asistente de investigación, 

INIA Treinta y Tres

de octubre. Treinta y Tres comenzó la zafra con ho-
ras de sol similar al promedio y solo en dos meses 
tuvo diferencias importantes con la serie histórica: 
noviembre con diferencias positivas y marzo muy 
por debajo del promedio.

En el mes de diciembre se ven dos cambios bien no-
torios: una es la igualdad de horas entre Tacuarem-
bó y Salto (7,7 y 7,5) y por otro lado el aumento que 

  Horas de sol

Visualizando los datos de la zafra 2022/2023 en 
la figura 1,  con la serie histórica representada por 
guiones negros sobre las barras, las horas de sol 
en Tacuarembó estuvieron siempre por debajo 
de la serie histórica en todo su periodo (set-mar), 
destacando la mayor diferencia en marzo con un 
registro de 5,7 horas por debajo de la SH con una 
diferencia de -1,6 horas. A su vez Bella Unión siem-
pre estuvo por encima de la serie histórica a partir 
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marcó Bella Unión con un registro de 10,8, habiendo 
una diferencia de 3 horas (círculo, Fig. 1).

En líneas generales se estuvo dentro de los paráme-
tros históricos, marcándose (diciembre y marzo), re-
saltando Tacuarembó como el que acumuló menos 
horas sol en la zafra.

  Evaporación

La zafra 2022/2023 se destacó por su elevada de-
manda en evaporación, siendo de las primeras en 
el ranking histórico (50 años), cómo se muestra en 
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Figura 1  
Horas de sol, promedio mensual

Figura 2  CARET-DOWN
Evaporación del Tanque “A” mm mensuales para tres zonas: 

Treinta y Tres, Tacuarembó y Salto.

la figura 2.  Salto resultó ser el de mayor registro 
en evaporación y presentó una diferencia con el 
promedio en enero de más de 72 mm por encima 
de la serie histórica, registrando su valor máximo  
323 mm, sumando 1.632 mm en la zafra. Tacuarem-
bó fue el único con valores por debajo del promedio 
en más de una ocasión: en setiembre y marzo. Trein-
ta y Tres siempre tuvo evaporaciones por encima del 
promedio (más del 20% en cuatro meses consecuti-
vos) desde el comienzo al fin de zafra, situándose en 
el tope de evaporación para esa zona.
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   Precipitaciones

La variable mencionada y representada en la figu-
ra 3, muestra que el periodo más crítico en déficit 
hídrico fueron los meses de noviembre y diciem-
bre (circulo en la gráfica), el acumulado de las cin-
co zonas fue de 138 mm (nov) y 125 mm (dic), sien-
do Treinta y Tres el registro mínimo de ese periodo 
y de toda la zafra con 7 mm (dic). Lapuente fue el 
registro de menor acumulación 38 mm, por debajo 
de la serie histórica y el promedio de la zafra.

En líneas generales Tacuarembó fue el que obtu-
vo mayor aporte de precipitaciones acumulando 
(632 mm) en toda la zafra, Salto fue el que obtu-
vo mayor volumen acumulado en el mes de mar-
zo, Treinta y Tres registró el más escaso aporte de 
precipitaciones para su zona, obteniendo práctica-
mente la mitad de lo que debería acumular en el 
periodo de setiembre a marzo.

Salto y Bella Unión fueron los que tuvieron su ma-
yor diferencia de 4,2 °C por encima de la histórica 
(flecha azul).

Líneas generales tuvimos un comienzo de zafra 
(set-oct) con temperaturas más bajas de lo nor-
mal, revirtiéndose la situación a partir de no-
viembre por el resto del período, en promedio 
estuvimos 1,5 °C hasta febrero, marzo fue muy dife-
rente al año pasado con temperaturas promedio de  
15,8 °C, una diferencia de 10 °C menos con respecto 
al 2023 y 4 °C más que el promedio.
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Figura 3  
Precipitaciones en mm para cinco zonas 

(Treinta y Tres, Tacuarembó, Salto, Bella Unión y La Puente)

   Temperatura media

En la figura 4 se muestran tres períodos bien mar-
cadas (cuadrado, círculo y triángulo), período 1 
(cuadrado) setiembre y octubre las temperaturas 
estuvieron por debajo de la historia, siendo Salto la 
de mayor diferencia de -1.5 °C por debajo de la SH 
(flecha azul), período 2 (círculo) se notaron cam-
bios a partir del mes de noviembre y acentuándo-
se en diciembre y enero, donde las temperaturas 
sobrepasaron las históricas, período 3 (triángulo) 
destacamos que fue la mayor diferencia entre el 
promedio histórico, siendo marzo el registro más 
elevado en todas las zonas, y dentro de ese mes 
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En el círculo 2 se basa en la segunda década de fe-
brero, donde las temperaturas mayores superan 
los 35° en las cinco zonas (10 al 12 febrero) y en dife-
rencia de cinco días (17 de febrero) se produjo una 
disminución de 20 °C, como es la zona de La Puen-
te, Bella Unión y Tacuarembó, siendo esta última la 
que registró la temperatura más baja 19,4 °C (en un 
período de cinco días la amplitud rondó los 20°C).
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Figura 4 
Temperatura media °C para las cinco zonas, zafra 2022/2023.

Figura 5 
Temperatura máxima °C para las 5 zonas, zafra 2022/2023.

  Temperatura máxima

En la figura 5 tuvimos dos eventos bien contras-
tantes, el círculo 1 (izquierda a derecha) se des-
taca que fueron picos de temperatura muy varia-
bles llegando en algunos casos a superar los 40 °C  
(17 enero y 24 enero Salto) y visualizando que el 
día 24 de enero Bella Unión registró la temperatu-
ra más alta en la zafra (40,6°), en Treinta y Tres la 
temperatura más alta y baja se dieron en febrero, 
hubo cuatro días consecutivos con temperaturas 
mayores a 36 °C y la mayor temperatura 39,8 °C.
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zando un pico de 26,1 °C (Salto el 13 feb) descen-
diendo el día 19 de febrero con registros inferiores 
a 10 °C en general, siendo el registro más bajo para 
Tacuarembó con una temperatura mínima de 4,6°.
Se destaca que los eventos de temperaturas míni-
mas fueron pocos y no consecutivos, pero siendo 
de temperaturas muy bajas en febrero, inusual 
para la fecha.
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Figura 6  
Temperaturas mínimas °C para las 5 zonas para la zafra 2022/2023.

Figura 7  
Acumulación térmica promedio y acumulación térmica zafra 2022/2023 en grados 

días en el periodo comprendido entre noviembre y marzo para Treinta y Tres.

  Temperatura mínima

En la figura 6 situamos una línea a los 15 °C, donde 
se registraron dos periodos (círculos) en el periodo 
de enero y febrero. En el primer círculo (izquierda 
a derecha) se encuentran las temperaturas inferio-
res a 15 °C llegando en algunos casos a 10 °C, el se-
gundo círculo, situado en la segunda década febre-
ro donde se percibe una gran amplitud en función 
de 5 días de diferencia para todas las zonas, alcan-
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Figura 9  
Acumulación térmica promedio y acumulación térmica zafra 2022/2023 en grados 

días en el periodo comprendido entre noviembre y marzo para Salto.

Figura 8  
Acumulación térmica promedio y acumulación térmica zafra 2022/2023 en grados 

días en el periodo comprendido entre noviembre y marzo para Tacuarembó.

 Acumulación térmica 

En la figura 7 podemos ver la acumulación térmica 
obtenida en la zafra 2022/2023 comparada con la 
acumulación térmica promedio en INIA Treinta y 
Tres. Notamos una gran diferencia en la acumula-
ción habiendo muchos días con acumulaciones ma-
yores a las esperadas, incluso llegando a su tope de 
acumulación por día 17,5°C (línea negra) en más de 
una ocasión, repercutiendo en un adelantamiento 
importante en los estados fenológicos del cultivo.

Podemos apreciar en la figura 8 que la acumu-
lación térmica en Tacuarembó para la zafra 
2022/2023 fue superior al promedio en la mayoría 
del período, no solo en la cantidad de días sino 
en la acumulación que hubo en el día, que fueron 
muy superiores. Esto repercute en el ciclo del cul-
tivo y se notó en adelantamientos de los estados 
fenológicos.
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Figura 10  
Humedad, temperatura mínima y precipitaciones para la zona este en marzo. 

La combinación de los factores mencionados an-
teriormente, sumado a que se dieron en forma 
consecutiva como se muestra en el círculo de la 
figura 10, con una humedad superior al 80%, tem-
peratura mínima no menor a 20 ° y  ocurrencia de 
precipitaciones, propició que los granos que aún 
estaban en la planta grelaran y en algunos casos 
germinaran.

  Comentarios Finales

Temperaturas situadas por encima de la histórica 
desde noviembre a marzo, acompañadas por las 
horas de sol como un factor importante en toda la 
zafra, y teniendo zonas como Bella Unión y Treinta 
y Tres igualando y superando el promedio en los 
meses donde se necesita capitalizar la mayor can-
tidad de horas de sol.

La demanda atmosférica (evaporación) fue el fac-
tor predominante hasta finales del período, con 
evaporaciones récord ampliamente superiores al 
promedio.

La figura 9 hace mención a la acumulación térmica 
en Salto, que tuvo numerosos días con la máxima 
acumulación superando al promedio en la ma-
yoría del período. Esta localidad fue la de mayor 
acumulación comparando las zonas (Tacuarembó 
y Treinta y Tres).

En general las acumulaciones térmicas obtenidas 
en Tacuarembó, Salto y Treinta y Tres fueron su-
periores al promedio histórico, en días y cantidad 
de grados días. Esta variable determina o trata 
de predecir los ciclos del cultivo, teniendo como 
resultado un adelantamiento en el cultivo y ha-
ciendo que los periodos entre fases se acortaran, 
pudiendo lograr cosechas más tempranas.

  Humedad y temperatura en período 
  de madurez y cosecha (marzo)

En el mes de marzo, cuando ya la mayoría de los 
cultivos estaban en madurez y cosecha, ocurrieron 
eventos particulares de humedad, temperaturas y 
precipitaciones, como se muestra en la figura 10, 
que tuvieron como consecuencia comportamien-
tos inesperados en los cultivos.



Los períodos de precipitaciones en los meses de se-
tiembre y octubre permitieron una fecha de siem-
bra óptima en todo el territorio. Las escasas preci-
pitaciones a partir de noviembre fueron críticas, 
Tacuarembó 26%, Salto 43%, Treinta y Tres 50% y 
Bella Unión 70% (porcentajes por debajo del pro-
medio) y esto causó un importante déficit hídrico.

En temperaturas máximas y mínimas, se destacó 
un periodo en la segunda década de febrero fuera 
de lo común con temperaturas elevadas de 40°C y 
en cinco días posteriores temperaturas mínimas 
menores a 10 °C y la persistencia de temperaturas 
mayores al promedio en todo marzo.

La acumulación térmica en grados/días determi-
na los ciclos fenológicos del cultivo de arroz. Esta 
zafra tuvo adelantamientos considerables en los 
ciclos, estuvo por encima del promedio en días y 
acumulación por día, incluso llegando al tope de 
(17,5 °C) en varias ocasiones.  

Mirando el comportamiento climático presentado 
anteriormente, podemos decir que fue una buena 
zafra reflejada en los rendimientos conseguidos 
(rendimientos récord).

Ref: datos recabados de los boletines referidos a la zafra 
2022-2023.

Agradecemos a Alur Bella Unión y a DAMBO Lapuente 
por los datos obtenidos en su ubicación.
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La zafra de arroz 2022-2023 
marcó un récord productivo

Lic. María José García
INIA

Ing. Agr. PhD Federico Molina 
INIA

A pesar de los desafíos que impuso la sequía, 
el sector arrocero alcanzó un récord histó-
rico de productividad en la zafra 2022-2023 
y la variedad INIA Merín volvió a ser la más 
sembrada en todo el país, según los datos pre-
sentados por los molinos, productores y téc-
nicos que asistieron al XIX Taller de análisis 
tecnológico-productivo de la zafra de arroz 
2022-2023, organizado por el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria (INIA) en su 
sede de Treinta y Tres.  

El inicio del evento estuvo a cargo del director 
de la estación experimental anfitriona, Ing. Agr. 
Walter Ayala, y del Ing. Agr. José Terra, director 
del sistema Arroz-Ganadería de INIA. Ambos 
agradecieron a la Gremial de Molinos Arroceros 
(GMA) y a la Asociación Cultivadores de Arroz 
(ACA) por acompañar con información los 19 años 
ininterrumpidos del taller. 

“La continuidad marca la trayectoria y genera in-
formación de relevancia para mirar en perspectiva 
al sector”, destacó Ayala. Por su parte, Terra apuntó 
que “el objetivo de la actividad es que la informa-
ción sirva para interpretar la zafra y conectar las 
decisiones de los productores y el uso de tecnología 

con los resultados del periodo. Eso sirve para las 
próximas zafras y para retroalimentar los planes de 
investigación del instituto”.

A su turno, el Ing. Agr. Álvaro Roel, investigador del 
sistema Arroz-Ganadería de INIA, fue responsable 
de analizar las condiciones climáticas y ambienta-
les generales en el periodo. El experto indicó que “el 
alto nivel de horas de sol, el buen nivel de tempera-
tura, el acortamiento del ciclo, la ampliación de la 
buena oferta climática de febrero a marzo, los muy 
cortos periodos de frío y las muy buenas condicio-
nes de cosecha explicaron la buena productividad 
que se dio en esta zafra”. 

A pesar del récord alcanzado, el investigador hizo 
énfasis en la encrucijada que enfrentan los produc-
tores actualmente, ya que las represas están vacías 
y es necesario que llueva, pero si las precipitaciones 
son abundantes en la primavera puede atrasar la 
fecha de siembra, que es un elemento clave en el 
rendimiento. 

El taller continuó con las exposiciones de los re-
presentantes de los departamentos técnicos de los 
molinos Casarone (Ing. Agr. Daniel Gonnet), Coopar 
(Ing. Agr. Gonzalo Rovira), Dambo (Ing. Agr. Claudio 
Escosteguy), Adecoagro (Ing. Agr. Joaquín Da Silva), 
Saman (Ing. Agr. Muzio Marella) y Arrozal 33 (Ing. 
Agr. Agustín Platero), quienes compartieron datos 
de la siembra y de las variables de manejo y resul-
tados de la cosecha y de las variedades del periodo. 
Esta información fue resumida y presentada poste-

Taller XIX INIA: Análisis Tecnológico Productivo Zafra 22/23
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riormente por el Ing. Agr. Federico Molina, investi-
gador del sistema Arroz-Ganadería de INIA. 

Entre los datos más relevantes, que contemplan el 
78% del área sembrada del país, Molina destacó 
que el rendimiento promedio fue de 9647 kg/ha, 
superando el récord histórico alcanzado hace dos 
años con 9450 kg/ha. La zona este logró 9702 kg/ha, 
el centro 9402 kg/ha y el norte 9617 kg/ha. 
“En los últimos 20 años el rendimiento creció 100 
kg/ha/año y en los últimos tres años hemos logra-
do superar los 9000 kg/ha. Eso es bastante difícil de 
lograr, pero se puede combinando genética, tecno-
logía y manejo”, subrayó Molina.

A nivel de variedades, INIA Merín volvió a ser la 
más sembrada del Uruguay con 61.909 ha, que 
representan el 49,9% del área. Le siguieron Gurí 
INTA CL (21,7%), otras (13,6%), INIA Olimar (5,9%), 
INOV CL/FP (5,9%) e INIA Tacuarí (3%). En térmi-
nos de productividad, Merín también lidera el po-
dio con 9938 kg/ha y tras ella están Gurí INTA CL  
(9744 kg/ha), INIA Olimar (9626 kg/ha), INOV CL (9410 
kg/ha); INIA Tacuarí (8781 kg/ha) y otras (8709 kg/ha).

Tras conocer los datos más relevantes del periodo, 
el Ing. Agr. Jesús Castillo, investigador del sistema 
Arroz-Ganadería de INIA, sintetizó las diez enseñan-
zas de la zafra que fueron mencionadas en el taller 
por los molinos y que estuvieron vinculadas al riego, 
al impacto de las condiciones climáticas, a la oferta 
de variedades y al uso de herbicidas y fertilizantes.

En materia de desafíos, Castillo apuntó que estuvie-
ron vinculados con la tecnología y variedades dispo-
nibles, la sostenibilidad del sistema, la fertilización, 
el uso de nutrientes, la eficiencia en el uso del agua, 
la disponibilidad de conocimiento científico para 
la opinión pública y la búsqueda de certificaciones 

Una mañana de homenajes  
y reconocimientos

Como broche de oro, un año más se entregaron reconocimien-
tos a actores e instituciones vinculadas al sector y a la investi-
gación de INIA. 

El primero lo recibió el Ing. Agr. Santiago Ferrés, por su rol como 
técnico productor representante del Consejo Asesor Regional 
de INIA Tacuarembó y su buena disposición con el instituto, ya 
que en su predio hay módulos experimentales.

El segundo reconocimiento fue para el Ing. Agr. Ramiro Mira-
balles, por su rol en el equipo técnico de la empresa Casarone y 
su contribución histórica con INIA, facilitando la investigación 
de campo en la zona de Río Branco. 

El tercero fue para el Ing. Agr. Alberto Ruiz, por su extensa tra-
yectoria en COMISACO y en la gestión del agua en la represa de 
India Muerta, así como en las actividades de transferencia de 
riego y drenaje del sector. 

Finalmente, se hizo una distinción póstuma al Sr. Hugo Manini 
Ríos, que fue entregada a su familia, por su rol como productor 
referente, exdirectivo y presidente de ACA, con extensa vincu-
lación con INIA Treinta y Tres desde sus inicios. 

“naturales”. La información fue complementada por 
encuestas sobre la zafra, aprendizajes, desafíos y 
demandas de investigación que los asistentes com-
pletaron durante el evento.

Para finalizar, se convocó a diálogo al Tec. Agrop. 
Juan Silva, representante de la ACA, al Ing. Agr. Da-
niel Gonnet, representante de la GMA, y al Ing. Agr. 
José Terra, director del sistema Arroz-Ganadería de 
INIA, quienes intercambiaron las perspectivas, de-
mandas y necesidades de los productores, los mo-
linos y la ciencia de cara a las próximas zafras, con 
foco en la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad. 
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El presente informe cuantifica las exporta-
ciones correspondientes al año comercial de 
arroz, período comprendido entre el 1 marzo 
de 2022 y el 28 de febrero de 2023, y fue realiza-
do con información base Urunet – Plataforma 
Descartes por equipo ACA.

Puntualmente para el período comercial actua-
lizado, las exportaciones del cereal sumaron 
1.122.000 toneladas exportadas, equivalentes a 
516 millones de dólares, lo que hace un valor FOB 
promedio de exportación de 460 USD/t, lo que re-
sultó en un monto 6% más bajo que el de un año 
atrás, motivado por la disminución del precio ya 
que las exportaciones contabilizadas en volumen 
registran un aumento del 36%.

Del total exportado, el 47% corresponden a arroz 
blanco, 25% paddy, 22% cargo y 5% arroz quebrado.

El comportamiento de las ventas en el año ha sido 
dispar, el primer cuatrimestre presentó oscilaciones 
y para el mes de julio en adelante las ventas comen-
zaron a enlentecerse hasta su recuperación e incre-
mento a fines de diciembre de 2022.

   Destinos

Se realizaron exportaciones a un total de 41 países, 
el ranking se mantuvo igual que el período anterior, 
pero con incorporación de nuevos como Cuba, Haití 
y Paraguay, y sin exportar a Guatemala, Honduras, 
Puerto Rico, Nueva Zelanda y Japón con respecto 
al año anterior. Brasil se ubicó en el puesto número 
uno con el 20% del valor total exportado, sumando 
212 miles de toneladas de arroz. En segundo lugar, 
México con 159 miles de toneladas. La Unión Euro-
pea y Venezuela en tercer y cuarto lugar del ranking 
con 150 y 160 mil respectivamente.

Los destinos que pagan más por arroz uruguayo 
son Perú, México y UE con 578, 503 y 492 USD/t 
respectivamente. Sin embargo, para este período, 
ambos presionaron a la baja, pues para el periodo 
anterior (2021-2022) promediaron 599, 453 y 480 
respectivamente.

Cierre Comercial 22/23
El arroz uruguayo genera 
más divisas al país

Exportaciones 2022-2023 

Figura 1  CARET-RIGHT
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País de 
destino

FOB prom. 
(USD/ton)

FOB 
(mill. USD)

Cantidad
 (miles ton)

% según 
FOB

% según 
volumen (t)

Total 460 516,4 1.122,2 100 100

Brasil 491 104,2 212,3 20 19

México 503 80,3 159,7 16 14

UE 492 74,1 150,8 14 13

Venezuela 343 55,2 160,7 11 14

Costa Rica 351 36,6 104,3 7 9

Perú 578 36,1 62,5 7 6

Cuba 438 26,7 61,0 5 5

Reino Unido 488 21,9 44,8 4 4

Turquía 558 20,5 36,8 4 3

Sierra Leona 396 12,3 31,1 2 3

Oros países 493 48,5 98,3 9 9

Precio FOB promedio respecto a un año atrás: - 6% 
Toneladas vendidas respecto a un año atrás: + 36%

95% de exportaciones

5% mercado interno y otros

Comercialización: 1.500.000 T de arroz

Divisas para el país 
respecto a un año atrás: 

+27%
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Porcentajes 
según FOB

Figura 3  CARET-RIGHT
Exportaciones de arroz 
según % valor FOB por 

país de destino.

México   16% Reino Unido   4%

Brasil   20% Cuba    5%

UE   14% Turquía   4%

Venezuela   11% Sierra Leona   3%

Costa Rica   7% Otros   9%

Perú   7%

Como se mencionó anteriormente, el precio de 
exportación (460 USD/t) fue un 6% por debajo al 
promedio pagado un año atrás (el más elevado de 
los últimos cinco años) y muy similar al registrado 
en los años 17/18; 18/19; 20/21, donde se registraron 
precios de 462, 465, 461 USD/t respectivamente.

   La Región

 
Brasil 
Registros a enero 2023 
Registros incompletos 
― 
En el período contabilizado del año comercial 
se exportaron 128.440 toneladas de arroz por 48 
millones de dólares según lo registrado en base 
de Urunet.

Respecto a las importaciones de arroz de ese país 
sumaron 90.079 toneladas por un valor de 42 mi-
llones de dólares, y en el ranking los primeros tres 
lugares fueron ocupados por Paraguay, Uruguay y 
Argentina, a los que le siguen Italia y Portugal.

Paraguay 
Registros actualizados al 27 de enero 2023 
― 
En el periodo registró exportaciones por un total 
de 11.640 toneladas por un valor de 416 USD/t. Los 
destinos del arroz paraguayo según ranking por 
cantidad fueron Brasil (83%) y Chile (14%).

Las importaciones son puntuales por 1.000 tonela-
das a 631 USD/t, resultados al 30 de diciembre de 
2022.

Figura 2  CARET-RIGHT
Destinos de exportación 

según % de volumen.

Top 5 - Destinos 
de exportación Brasil 19%

México 14%

UE 13%

Venezuela 14%

Costa Rica 9%

Otros 30%



Perú 
Registros al 27 de enero 2023 (valores CIF) 
― 
Perú registró importaciones de arroz por 92.000 
toneladas equivalentes a 65 millones de dólares 
lo que hace un precio promedio de 706 USD/t 
CIF. Del total de importaciones, el arroz brasileño 
ocupó 50% y en segundo lugar se posiciona Uru-
guay con el 47% de las compras del cereal. Ambos 
países entran a Perú con blanco.

Chile 
Registros al 27 de enero 2023 (valores CIF) 
―  
Chile registró importaciones de arroz en el perío-
do por 177.000 toneladas y 95 millones de dólares. 
El origen del arroz que compró Chile fue ocupado 
en un 44% por Argentina, 43% por Paraguay y 
10% Uruguay.

Panamá 
Registros a 29 de diciembre del 2022 
―  
En el período del año comercial Panamá registró 
importaciones de arroz por 21 millones de dólares, 
99% de los registros se corresponden con arroz 
estadounidense, mientras que el restante 1% se 
divide entre Tailandia, Italia, Costa Rica y Brasil.

Venezuela 
Registros al 1 noviembre del 2022 
―  
Venezuela registró importaciones de arroz en el 
período por 155.000 toneladas y 55 millones de 
dólares. El origen del arroz que compró Venezuela 
fue ocupado en un 55% por Brasil y un 43% por 
Uruguay.



58 | Arroz

PROYECTO 
DE TRANSFERENCIA 
“+ARROZ +MARGEN”

 Introducción

La cosecha 2023 cierra el cuarto año del proyecto de 
transferencia de tecnología que comenzó en 2019 
bajo el título “Fortalecimiento de las estrategias 
de transferencia para reducir las brechas de rendi-
mientos en el sector arrocero”, liderado por la ACA 
y en el que también participaron INIA y la GMA, con 
el apoyo metodológico del FLAR y financiamiento 
de la ANDE. En 2021, valorando positivamente los 
resultados de los dos años iniciales, se recreó esta 
alianza institucional y se lanzó una segunda etapa 
que se denominó + ARROZ + MARGEN, cuya finan-
ciación provino de recursos propios del sector con 
aportes de la ACA, de la GMA y con la novedad de 
contar con un grupo importante de empresas e ins-
tituciones con vínculos comerciales con el arroz, en 
calidad de sponsors. El objetivo general se mantuvo 
similar y buscaba contribuir al cierre de la brecha de 

Cuatro años que dejan claros mensajes

Gonzalo Zorrilla
Coordinador Técnico

rendimientos entre productores y aumentar la me-
dia de rendimientos del país, mediante un progra-
ma de transferencia productor-a-productor. Este se 
basa en una red de áreas demostrativas en distintas 
localidades arroceras, en donde se implementan las 
tecnologías más actualizadas para altos rendimien-
tos del arroz.  

La propuesta surgida del Comité Técnico gestor 
del proyecto de “10 puntos de manejo para asegu-
rar 10 toneladas de rendimiento”, se mantuvo en 
esta segunda etapa, con los ajustes naturales a las 
condiciones de cada productor y con la inclusión de 
nuevas variedades o híbridos. En este artículo se co-
mentan los resultados globales de los cuatro años y 
se resumen los mensajes principales que deja este 
trabajo conjunto de todo el sector arrocero.

 actividad
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 Resultados de cuatro zafras (2019-2023)

La cuarta zafra del proyecto consolidó la propuesta 
de “10 x 10”. Los promedios de rendimiento fueron 
siempre por encima de 10 toneladas por hectárea y 
en el análisis detallado de los casos en que esto no 
fue así, la razón fue la imposibilidad de cumplir con 
alguno de esos puntos estratégicos de manejo del 
cultivo (Cuadro 1).

Un aspecto interesante y que respalda lo anterior 
es que las parcelas “testigo”, en las cuales el pro-
ductor mantenía su manejo tradicional, superaron 
también en casi todos los años las 10 toneladas 
y en promedio en dos años superaron en algo a la 
parcela demostrativa. Esto indica, sin duda, que los 
productores referentes ya manejan en sus chacras 
estos conceptos fundamentales para lograr los altos 
rendimientos.

Para los resultados económicos hay que aclarar que 
no se hizo un estudio completo de costos. Solamen-
te se identificaron las diferencias de manejo entre 
parcela proyecto y testigo, se valoraron esas diferen-
cias en USD/ha y de la suma de esas diferencias se 
pudo establecer si había un aumento o reducción 
de costos para una u otra parcela. Los ingresos sur-
gen del rendimiento sano, seco y limpio y del precio 
provisorio de la bolsa de arroz al 30 de junio de cada 
año (para este último no se dispone aún y se estimó 
dicho precio). La última zafra fue la única en don-
de hay un pequeño incremento de costos en el área 
del proyecto, pero en conjunto de los cuatro años 
las diferencias son casi inexistentes. Se reafirma el 
mensaje de que la propuesta de mejora de manejo 
del cultivo no implica mayores costos y si mejora de 
procesos. Por el lado de los ingresos hay un pequeño 

PRODUCTOR PROYECTO TESTIGO DIFERENCIA DIF. COSTOS 
PROY. - TEST.

DIF. INGRESOS 
PROY. - TEST.

MARGEN NETO

RENDIMIENTO 
SSL KG/HA

RESULTADO ECONÓMICO 
USD/HA

ZAFRA 19-20

ZAFRA 20-21

ZAFRA 21-22

ZAFRA 22-23

PROMEDIOS

10375

10774

10194

10243

10397

10488

10406

9574

10611

10270

-113

367

620

-368

127

-14,1

-33,9

-18,5

28,9

-9

-23,4

46,9

138,9

-75,1

22

-9,4

80,8

157,4

-104,0

31

Cuadro 1  
Resumen de rendimientos y resultados económicos en parcelas demostrativas 

(manejo Proyecto) y parcelas testigos (manejo del productor).

resultado favorable a favor del proyecto resultante 
de un mejor rendimiento promedio. Pero los valo-
res generales no son significativos en ninguno de 
los componentes y lo importante a resaltar es que 
el logro de estos altos rendimientos no implica un 
cambio en el costo de producción y asegura buenos 
resultados económicos para el arrocero.

Uno de los objetivos centrales del proyecto era 
reducir las brechas de rendimiento entre produc-
tores, aspecto sobre el cual habría que hacer un 
estudio específico en el conjunto del sector, para 
saber si se lograron avances concretos. En el ám-
bito del proyecto existen dos brechas que se pue-
den analizar, la que existe entre el área proyecto y 
el área testigo y la brecha entre el área proyecto y 
el promedio general del productor. En el Cuadro 2 
se repiten los rendimientos de las áreas proyecto y 
testigo en bolsas/ha y se incluye una columna que 
define la brecha entre ellas. En dos zafras esta fue 
a favor del proyecto y en otras dos en favor del tes-
tigo, con un promedio general de casi 3 bolsas/ha 
más a favor del proyecto. Como ya se dijo anterior-
mente, esta diferencia no es significativa y vale la 
confirmación de los altos rendimientos si se apli-
can las recomendaciones. En la columna “Produc-
tor” se incluye la media general de rendimientos 
de toda la chacra de los productores referentes en 
cada zafra. Acá la brecha se agranda y en el pri-
mer año ella fue de más de 20 bolsas/ha. En años 
siguientes fue variando, pero fue notoriamente 
menor y en el caso particular de productores que 
participaron como referentes en los cuatro años, 
la trayectoria fue de una reducción significativa de 
dicha brecha.
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BRECHAS ÁREA TOTAL* PROYECTO TESTIGO BRECHA PROY. 
TEST.

PRODUCTOR** BRECHA    
PROY. - PROD.

BRECHAS - BLS/HA SSL

ZAFRA 19-20

ZAFRA 20-21

ZAFRA 21-22

ZAFRA 22-23

PROMEDIOS

671

924

858

958

3411

207,5

215,5

203,9

204,9

209

209,8

208,1

190,3

212,2

202,7

-2,3

7,4

13,6

-7,4

2,8

183,3

211,2

191,6

198,0

195,4

24,2

4,3

12,3

6,8

11,9

Cuadro 2  
Brechas entre rendimientos del área proyecto y testigo y entre el 

rendimiento del área proyecto y el promedio general del productor

Figura 1  
Trayectoria tecnológica de los 14 productores referentes 

que participaron en la zafra 2022-23

*Área proyecto + área testigo
** Rendimiento promedio de toda el área del productor

Analizar esa trayectoria tecnológica en el ámbito del 
proyecto tiene sus dificultades, debido a que hubo 
cambios en la cantidad de productores referentes 
en cada zafra y también algunos cambios de pro-
ductores entre años en alguna región. Igualmente, 
en la figura 1 se expresa una evolución sobre la base 
de los 14 productores referentes que participaron en 
la zafra 22-23 con áreas demostrativas.

Estos productores tenían una media de un poco 
más de 9.000 kg/ha en los cuatro años anteriores a 
2021, aumentaron a 9.500 kg/ha en la cosecha 21-22 
y superaron los 9.800 kg/ha en la cosecha de 22-23. 
Las parcelas testigo y proyecto en estos productores 
superaron ampliamente los 10.000 kg/ha. La inter-
pretación de estos resultados muy parciales y con 
bajo número de productores debe ser cautelosa.  
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Sin embargo, parece claro que hay una trayectoria 
positiva en el correr de los años y que la brecha entre 
los potenciales alcanzables y los rendimientos rea-
les de estos productores se viene reduciendo sensi-
blemente.

Los mensajes

Los resultados nos dicen claramente que los pilares 
del manejo para altos rendimientos están incorpo-
rados en la mayoría de los productores. Por lo tanto, 
las metas a futuro en caso de continuidad de este 
esfuerzo de transferencia deben levantar la vara de 
las 10 toneladas y/o apuntar a otros objetivos en el 
sistema productivo.

El método de transferencia resultó efectivo y lo-
gró llegar a productores poco conectados. Esta era 
una de las metas de la estrategia de cercanías que 
se planteó desde el principio y fue comprobada la 
presencia de productores y técnicos que no frecuen-
taban las actividades clásicas.

El proyecto generó un ámbito de comunicación y 
discusión nuevo que permitió condensar un conoci-
miento disperso y facilitó los mensajes. En las eta-
pas iniciales de discusión y planificación se discutía 
si existía espacio para una tarea de transferencia del 
tipo que se proponía, considerando los muy buenos 
canales de comunicación y adopción que siempre 
ostentó el sector arrocero. La experiencia de estos 
cuatro años demostró que sí, que había espacio y 
que estas actividades localizadas en cada rincón 
arrocero, sobre la chacra y la palabra de un produc-
tor, en presencia de sus colegas, de técnicos de las 
industrias, de las compañías de insumos, de los in-
vestigadores, generaba una interacción muy valiosa 
y novedosa. Ese ámbito particular fue crucial para 
la consolidación de esos pilares de manejo que se 
proponían.

La alianza institucional fue un componente funda-
mental del éxito. Una iniciativa que es liderada por 
los productores (ACA), que cuenta con la participa-
ción de los departamentos técnicos de los Molinos 
y de los investigadores del Programa Arroz del INIA 
y, con el apoyo metodológico y de experiencia del 
FLAR, tiene una fortaleza única y es otro mensaje 
importante. Aprovechemos esta alianza para aco-
meter otros grandes desafíos del sector.

Finalmente, ¿cerramos brechas entre productores? 
¿Colaboramos en mover hacia arriba los rendimien-
tos del sector? Estas eran dos metas específicas que 
están en el “Objetivo General” del proyecto desde el 
primer año. Sería fácil recurrir a las estadísticas de 
estos últimos cuatro años y asumir que los impre-
sionantes avances en rendimiento se deben a este 
proyecto. Pero es indiscutible que hay otros factores 
tan o más influyentes como el cambio varietal que 
se produjo en este período, o las condiciones climá-
ticas excepcionales que tuvimos en las últimas tres 
zafras. La realidad es que la respuesta correcta es: 
“El proyecto +Arroz +Margen ayudó a cerrar brechas 
y a mover la media nacional, pero no lo sabemos 
cuánto”. Se necesitaría un estudio específico para 
responder con criterio. 

Equipos del proyecto

Comité Técnico Gestor 

ACA – Juan Silva, Alfredo Lago, 
Guillermo O’Brien, Alfonso Gómez, 
Héctor D. Da Fonseca, Santiago Ferrés, 
Eduardo Ensslin, Hugo Favero
GMA – Muzio Marella, Daniel Gonnet, 
Gonzalo Rovira, Claudio Escosteguy, 
Felipe García, Fernando Casterá, 
Raúl Uraga, Mauricio Martínez, 
Héctor Cámara
INIA – José Terra, Claudia Marchesi
FLAR – Luciano Carmona
OTROS – Bernardo Bocking, Roberto Lima

Técnicos del proyecto

Zona Este  – María Fernanda Fariña  
Zona Centro y Norte  – Augusto Gussoni 
Apoyo ACA – Elisa Pereira, William Almada
Coordinador Técnico – Gonzalo Zorrilla
Coordinación General – María Eugenia Bica
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Sistemas arroz-ganadería: 
facilitando el entendimiento 
de sus actores

 actividad

Ing. Agr. Santiago Lombardo
Coordinador FPTA 381 

por Plan Agropecuario

Ing. Agr. Santiago Armentano
Coordinador FPTA 381 por 

Asociación Cultivadores de Arroz

Ing. Agr. Micaela Almeida
Asociación 

Cultivadores de Arroz

Ing. Agr. Pablo LLovet 
Sectorial INIA 
Treinta y Tres

Desde el inicio del proyecto FPTA 381 “Arroz-Ganadería” se implementan los talleres de discu-
sión,  instancias “internas”, de campo, donde participan las duplas de productores (arrocero 
y ganadero), el equipo técnico del proyecto e invitados referentes. Se realizan en los meses de 
marzo y agosto, momentos de mucha interacción entre las actividades y el uso de los recursos 
por parte de ambos rubros. Es allí que se abordan y encaran las situaciones coyunturales, en un 
ambiente de confianza y constructivo, haciendo énfasis en la interacción de las actividades, la 
lógica de toma de decisiones y el manejo de las tensiones.  
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momento de máxima demanda, porque culmina 
un ciclo de mucho esfuerzo y expectativa. Cuando 
se realiza laboreo de verano con acuerdo de entrega 
posterior al ganadero, se suman algunos aspectos a 
tener en cuenta como: fecha de entrega, método de 
laboreo (laboreo convencional con o sin land plane) 
y tipos de drenajes internos de la chacra. Respecto 
a la cosecha, las tareas que se realizan dependen de 
cada sistema arrocero, eso va a definir el tipo de co-
secha (en seco/con agua hasta fin de ciclo), la fecha 
de cosecha, variedad utilizada, capacidad operati-
va, acondicionamiento del rastrojo acordado con el 
ganadero (rotura de taipas, huellas, etc.).

El otoño, desde el punto de vista ganadero tiene im-
plicancias en la definición de la estructura forrajera y 
por lo tanto en el resultado ganadero. Es el momento 
que se siembran verdeos de invierno y se planifica la 
siembra de praderas permanentes. Para los verdeos 
de invierno sobre laboreos de verano (Raigrás), se tie-
ne en cuenta la fecha de siembra, el tipo de siembra, 
las variedades (producción temprana fundamental-
mente), el manejo de la fertilización y del pastoreo. 
En lo que refiere a las praderas, se planifica la siem-
bra sobre los rastrojos, en este sentido, este punto es 
importante para definir la necesidad de acondiciona-
miento, con el objetivo de disponer de una cama de 
siembra para una óptima implantación.

Es importante una correcta caracterización o eva-
luación del mismo para definir el acondicionamien-
to necesario para asegurar una óptima implanta-
ción de las pasturas, en este sentido chacras con 
poca huella, con rastrojo desparramado y siembras 
de abril son condiciones óptimas que aseguran una 
mayor probabilidad de correcta implantación.

  ¿Qué nos dejó la gira de los talleres 
  de otoño 2023?

En cuanto a la cosecha de arroz 2023, este año se al-
canzaría un nuevo récord de producción, producto 
de las buenas prácticas alcanzadas (fecha de siem-
bra, variedades, manejo, etc.), acompañadas del 
clima favorable para el cultivo. Dentro del proyecto 
FPTA 381 estamos finalizando un ciclo completo de 
seguimiento desde el laboreo de verano, el pastoreo 
del raigrás sobre el laboreo y el cultivo de arroz, en 
el cual el rendimiento de las chacras de los produc-
tores colmó las expectativas y, en general, se valo-
ran positivamente los resultados obtenidos sobre 
raigrases pastoreados, confirmando el valor de la 
tecnología para ambos actores.

Respecto a los raigrases sobre laboreo, al igual que 
el año pasado (2022), el 2023 fue un año desafian-
te para la instalación temprana de verdeos de in-
vierno en cuanto a las condiciones climáticas (oto-
ño seco). Se observaron buenos desempeños de  

  Los talleres de discusión, como forma 
  de gestionar el conocimiento

Los talleres de discusión tienen como objetivo pro-
fundizar sobre los factores tecnológicos y no tecno-
lógicos que componen la toma de decisiones y el 
funcionamiento de las duplas. En este sentido, me-
diante visitas presenciales, se realiza una puesta a 
punto de lo planificado, observando las alternativas 
y/o actividades para cada rubro y promoviendo el 
intercambio de ideas. Se consideran los diferentes 
puntos de vista, insistiendo en la comunicación para 
un correcto entendimiento.

Un aspecto que siempre se pone de manifiesto es la 
negociación entre los actores, donde es imprescin-
dible que el interlocutor del otro rubro entienda y 
empatice con el porqué de algunos requerimientos, 
fundamentalmente explicitar las reglas estratégi-
cas de cada uno, por ejemplo “cosas que sí o sí se 
tienen que dar” y otras en las cuales es posible ceder 
en algún punto, por el bien del sistema. En esta ins-
tancia se va chequeando la hoja de ruta que tienen 
ambos usuarios para adelantarse en el planteo de 
las próximas acciones.

El equipo del proyecto en pleno facilita, guía, y pro-
mueve el intercambio entre las duplas, además de 
sumar actores externos (técnicos, productores, ac-
tores referentes) que complementan el abordaje de 
las problemáticas específicas y contribuyen a ensa-
yar posibles alternativas. La visión de terceros con 
conocimientos de los rubros, pero con el foco puesto 
en la sostenibilidad de los sistemas arroz-ganade-
ría, es un aspecto clave en las discusiones.

  El otoño, la interacción de actividades 
  en los sistemas arroz-ganadería

Durante el otoño ocurren muchas interacciones 
dentro de los sistemas arroz ganadería, por lo tanto, 
es muy importante tener en cuenta la planificación 
(qué se va a hacer, quién lo va a hacer y en qué mo-
mento). Es necesario poder recalcular una vez que 
se desvía de lo planificado, y tener una hoja de ruta 
de cómo se hace para retomar las actividades sin re-
cargarse entre los actores. Un tema no menor es el 
cumplimiento de lo acordado, pero ¿qué pasa cuan-
do lo acordado no se puede finalizar o concretar? 
Este es un tema muy sensible, por lo que hay que 
profundizar la comprensión, ponerse en los “zapa-
tos del otro”, teniendo claro las necesidades de cada 
rubro, pero apelando a la apertura y flexibilidad, 
para resolver con una visión de sistema.

Desde el punto de vista arrocero, el otoño es un pe-
ríodo de alta demanda de trabajo; finalizando la 
preparación de los laboreos de verano (en los siste-
mas que se realiza), e inicio de la cosecha de arroz, 
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verdeos sembrados en línea, en fecha de siembra 
desde mediados a fines de marzo, con variedades 
de ciclo medios a cortos. Las implantaciones ópti-
mas se ajustan a siembra en línea, o siembras en co-
bertura (al voleo) y tapado de semilla con cotorrera, 
en estos dos otoños de monitoreo (2022-2023) no 
se han visto implantaciones adecuadas en siem-
bras sin tapar. En varias oportunidades se planteó 
la posibilidad de fertilización nitrogenada al inicio 
del macollaje o luego del primer pastoreo, teniendo 
en cuenta condiciones de humedad y temperatura. 
En lo que respecta al fósforo, si bien no se ha corre-
gido las deficiencias (determinadas por análisis de 
suelo- Otifert P. para raigrás), algunos productores 
están manejando la posibilidad concreta de ade-
lantar la fertilización fosfatada al raigrás con apro-
vechamiento diferido del arroz, y la posible dilución 
de costos entre arrocero y ganadero.

Con respecto del enmalezamiento del raigrás, sobre 
todo en siembras tempranas (nitrógeno alto, temp. 
alta,), algunos productores intentaron corregir esta 
situación con pastoreos de limpieza, en otras situa-
ciones donde el crecimiento de raigrás es muy lento 
(siembras al voleo) y habiéndose detectado enma-
lezamiento de hoja ancha se pone en discusión el 
uso de herbicidas con residualidad para este tipo 
de situaciones. En situaciones de gramilla, grama y 
hoja ancha se maneja la opción de aplicar herbicida 
pre-siembra. En ambas situaciones ambos actores 
coinciden en que tener un cultivo limpio era valo-
rado tanto por el arrocero como por el ganadero.

  Praderas 2023

La siembra de praderas de primer año se está rea-
lizando sobre buenas condiciones de rastrojo (poco 
huelleado) y en fechas acordes a lo planteado, as-
pecto que se ha valorado en forma positiva por los 
ganaderos. También se ha visto una mejora en ge-
neral de la rotura de taipas, respecto al manejo de 

 actividad

la cola de cosecha se coincide que es un tema de 
mucha importancia para buscar alternativas que 
estén en sintonía con las buenas prácticas. Algunos 
productores ya piensan en el uso de desparramador 
como medida fundamental para lograr una correcta 
distribución de la paja.

Respecto a las pasturas de segundo y tercer año, 
producto de la sequía se encuentran con un poten-
cial disminuido por la pérdida de plantas y también 
por algunas sobrecargas de pastoreo. En estos casos 
se intercambió sobre las posibilidades de renovar-
las con intersiembras de especies anuales como rai-
grás y/o avena, esta última en los sistemas del norte.
Este año en particular al finalizar la recorrida y ver 
el estado de las pasturas de segundo y tercer año, 
surge la necesidad revalorizar el componente de 
raigrás sobre laboreo en el sistema. Los ganaderos 
reconocen que además de su rol productivo, es un 
subsistema fundamental que le permite mejorar 
la dinámica de compra de la reposición, además 
de que le posibilita “no apurarse” en el ingreso a las 
praderas de primer año, aspecto fundamental para 
su instalación y persistencia.

  Consideraciones finales

Estos talleres de discusión han generado el marco 
para discutir y acordar diferentes acciones por parte 
de las duplas, se alinean y colaboran a la solución.
La resolución de las tensiones se facilita cuando la 
dupla cumple con un proceso por el cual: empatiza, 
negocia, acuerda y ejecuta.

La estrategia de producción del sistema en el me-
diano y largo plazo (“hoja de ruta del sistema”) 
junto a la madurez del vínculo entre los actores, es-
pecíficamente la confianza y habilidades de comu-
nicación de la dupla, son variables muy importantes 
que aseguran gran parte del éxito de los sistemas 
arroz-ganadería.
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Laboreos de verano 
en sistemas arroz-ganadería
La perspectiva de los usuarios

El laboreo de verano (LV) o anticipado con-
siste en realizar las tareas de preparación, 
nivelación y drenaje del terreno en los meses 
de verano (enero-febrero) para la siembra del 
arroz en la primavera siguiente. Esta tecnolo-
gía permite, además, la siembra de un verdeo 
de invierno para pastoreo.
 

  Para el arrocero

Consiste en adelantar las tareas de preparación y 
nivelación de suelo en verano, para poder sembrar 
en condiciones adecuadas y en fechas óptimas  
(septiembre-octubre).

Optimizar los recursos en cuanto a maquinaria y 
mano de obra. Utilizar la maquinaria en el momen-
to que menos demanda tiene y con condiciones 
climáticas favorables en comparación al invierno, 
repercutiendo en más horas de trabajo en el año y 
menos consumo de hp/ha, reduciendo así los costos 
de la chacra.

En situaciones con presencia de malezas de difícil 
control (gramillas y gramas) las ventajas se maximi-
zan, ya que el laboreo se realiza cuando las malezas 
están en activo crecimiento y presentan menor vo-
lumen, permitiendo complementarlo con un con-
trol químico (otoño).

  Para el ganadero

Permite implantar un verdeo de invierno que apor-
ta forraje de calidad en una estación del año en que 
la energía en el sistema de producción es limitante.

El pastoreo de dichos verdeos permite “cuidar” las 
praderas en el primer año de crecimiento, ya que 
el ingreso a estas se puede realizar en el momento 
óptimo, favoreciendo su persistencia y desempeño 
productivo.

Cuando se da la secuencia arroz-pradera, aumen-
ta la probabilidad de sembrar la pradera en fecha 
ideal (ya que se anticipa la siembra y cosecha del 
arroz), aspecto clave para una exitosa implantación.

¿Cómo impacta el laboreo de verano en la 
reducción del área de pastoreo?

La oferta de forraje está condicionada directamente 
por dos factores:

a) Porcentaje del área de rotación en relación al 
total del sistema. Ejemplo: en un sistema con una 
superficie total de 2.000 hectáreas no tiene el mis-
mo impacto si el área en rotación ocupa el 75%  
(1.500 ha) o el 25% (500 ha).  

b) Intensidad de la rotación en rotaciones más in-
tensas (ejemplo, R1: Arroz 2 años de pasturas vs  
R2: Arroz + 3 años de pasturas) la proporción que 
ocupa el arroz en R1 es mayor, determinando que el 
efecto del LV tenga un mayor impacto en la oferta 
de forraje.

Teniendo en cuenta que la combinación de los facto-
res mencionados anteriormente dependen de cada 
sistema de producción, surge la necesidad de encon-
trar herramientas para minimizar el impacto que 
pueda tener dicha tecnología en la fase ganadera.

  Aspectos clave para su implementación

⚫ Ajuste de carga: realizar una planificación gana-
dera que contemple la oferta estacional del sistema.

⚫ En sistemas que lo permitan, se pueden incluir 
áreas de verdeo de verano, pasturas permanentes 
tipo C4 o la inclusión del riego, que compensen la 
menor oferta forrajera en verano.

Link de interés sobre tecnología de laboreo 
de verano
Preparación y utilización de laboreos de verano 
en sistemas arroz-ganadería
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/
item/14426/1/FichaTecnica-64.pdf

Este audiovisual es elaborado por el Proyecto 
FPTA 381 Acciones responsables para sistemas 
sostenibles
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 informe informe

El área del cultivo de arroz en Uruguay es sem-
brada en un 94 % con semilla certificada. Esto 
garantiza que la semilla utilizada para la siem-
bra, en su proceso de producción, ha pasado por 
los controles requeridos para lograr los están-
dares de calidad genética, física, fisiológica y 
sanitaria necesarios para su comercialización. 

En el proceso de producción de semilla es de gran 
importancia mantener la pureza varietal de los cul-
tivares, conservando a través del tiempo las caracte-
rísticas descritas en su obtención. Para ello, además 
de los cuidados para evitar mezclas físicas, se reali-
zan raleos de plantas atípicas en semilleros. A pesar 
de estos cuidados suelen aparecer todos los años en 
los semilleros de arroz plantas y panojas atípicas en 
diferente frecuencia.

Las plantas y panojas atípicas son todas aquellas 
que difieren del cultivar en al menos una caracterís-
tica observable, por ejemplo, presencia o ausencia 
de aristas en grano, pubescencia (pelos) en la hoja, 
altura de la planta, o si el porte de la planta es abier-
to o cerrado, entre otras.

Las características que se observan para clasificar 
una planta como atípica son las altamente hereda-
bles y estables en las sucesivas generaciones. Por lo 
tanto, si hay presencia de atípicas en semilleros o 
en etapas de multiplicación, la semilla también se 
multiplicará aumentando su frecuencia y contami-
nando el material producido. Esto afecta la pureza 
varietal y disminuye el rendimiento, por lo cual es 
necesario eliminarlas (Ellstrand et al. 1999, Chen et 
al. 2004). En nuestro país, el Instituto Nacional de 
Semillas (INASE) fiscaliza los procesos de certifica-
ción de semillas en sus diferentes etapas. Los ensa-
yos a campo llamados poscontrol son un punto de 
chequeo para corroborar la identidad y la pureza 
varietal de los lotes de semillas certificada Básica, 
Certificada 1 y Certificada 2. Es importante destacar 
que en estos ensayos nunca se han encontrado más 
plantas atípicas de lo admitido, por lo que no se han 

rechazado lotes de semilla certificada por este mo-
tivo (Tarán, 2019).

El origen genético de la atipicidad en el arroz no 
está claro. Según Lee et al (2013) puede ser causa-
da por cruzamientos con arroz maleza o con otros 
genotipos de la misma o diferentes subespecies, 
o por mutaciones espontáneas. También puede 
deberse a la segregación o inestabilidad de algu-
nas características en cultivares nuevos. Por últi-
mo, las mezclas varietales o físicas (plantas que 
pertenecen a un cultivar diferente al sembrado) 
son otra fuente de atipicidad y son consideradas 
contaminantes.

Los cruzamientos entre distintos genotipos de arroz 
pueden ocurrir a pesar de ser un cultivo autógamo. 
La tasa de fecundación cruzada entre el arroz cul-
tivado y el arroz maleza puede variar del 0,05 % al  
30 % (Chen et al., 2004; Jia et al., 2007), mientras 
que para cruzamientos entre diferentes cultivares 
arroz es de hasta 4 % (Lentini y Espinosa, 2005).

Las mutaciones son cambios en la información ge-
nética y, por lo tanto, se heredan a la descendencia 
y pueden o no generar un cambio observable en la 
apariencia de la planta. Las mutaciones ocurren en 
forma natural y espontánea en cualquier población 
de seres vivos. En el arroz, este fenómeno ocurre a 
frecuencias relativamente bajas considerando un 
punto específico de su secuencia de ADN, sin em-
bargo es muy probable que cualquier par de plantas 
de un mismo cultivar presenten en algún lugar de su 
ADN alguna mutación que las diferencie.

En algunas situaciones dentro de un mismo cultivar 
existen individuos con diferentes variantes en uno o 
más genes, lo que se conoce como segregación. Esos 
genes segregantes pueden determinar variaciones 
en sus caracteres observables, las cuales pueden 
aparecer en todas las generaciones si el gen es de 
herencia dominante, o saltarse algunas generacio-
nes si es de herencia recesiva.

Atipicidad en la producción 
de semilla certificada 
de arroz en Uruguay

Ing. Agr.  
Constanza Tarán 

(INASE)

Lic. Mag. Dr. 
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y Biotecnología 
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Saber cuáles de estos factores son los que determi-
nan la presencia de plantas atípicas en la produc-
ción de semilla de arroz en nuestro país permiti-
ría fortalecer las estrategias para su control, pero 
hasta el momento ello se desconoce. Los marcado-
res moleculares permiten observar directamente 
el genotipo, es decir, las variaciones en el ADN, y 
de esa forma evaluar los posibles orígenes de las 
plantas atípicas. Para poder comparar en forma 
confiable las plantas estudiadas se necesita un 
gran número de marcadores que abarquen todo el 
genoma. En los últimos años se han desarrollado 
paneles con cientos o miles de marcadores mole-
culares distribuidos homogéneamente en todo el 
genoma, que brindan esta información en forma 
rápida y a bajo costo. El panel RiCA 1K v.4 (Arbe-
láez et al., 2019) fue desarrollado especialmente 
para discriminar materiales de arroz de tipo índica 
por el Instituto Internacional de Investigación del 
Arroz (IRRI) y está compuesto de 1.024 marcadores 
de tipo polimorfismo de un único nucleótido (sin-
gle nucleotide polymorphism, SNP).

En el marco de un proyecto de Maestría en Biotec-
nología (Facultad de Ciencias), este trabajo es una 
colaboración entre INASE e INIA para caracterizar la 
variación genotípica de las plantas atípicas encon-
tradas en semilleros de arroz uruguayo, de modo de 
establecer posibles causas de este fenómeno. Una 
mejor comprensión de los mecanismos genéticos 
que llevan a la ocurrencia de plantas atípicas con-
tribuirá a mejorar su control y, por consiguiente, a 
mejorar la calidad de la semilla producida.

 
  MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación de descriptores morfológicos se rea-
lizó en la zafra 21/22 en el campo experimental de 
INASE Treinta y Tres. Las plantas atípicas se obtu-
vieron en parcelas de los cultivares que se comer-
cializan en nuestro país evaluados en el ensayo de 
poscontrol de semillas de arroz Básica, Certificada 
1 y Certificada 2, y en el campo de la Unidad de Se-
millas de INIA.

En el estadio de grano lechoso se identificaron y se 
colectó tejido de hoja de plantas atípicas en parce-
las de las variedades INIA Tacuarí, INIA Merín, EEA 
404, SLI 9193, SLI 9197 y la línea L9884. Para identi-
ficarlas se utilizó la descripción varietal poniendo 
énfasis en los caracteres estables o poco influencia-
dos por el ambiente denominados asteriscos por la 
UPOV (UPOV, 2021). Todas las plantas y/o panojas 
que no se ajustaron a la descripción basada en estos 

caracteres se consideraron atípicas. Además, como 
referencia de cada cultivar se muestrearon tres 
plantas representativas consideradas como testigos 
de las variedades INIA Tacuarí, INIA Merín, EEA 404 
y SLI 9197 y del híbrido XP 201. La semilla de las par-
celas testigo fue provista a INASE por el obtentor o 
representante de cada cultivar.

Para cada planta atípica y para cada testigo se colec-
tó un fragmento de hoja del cual se extrajo ADN y se 
analizó su genoma (Figura 1). El análisis genómico se 
realizó con el panel RiCA 1K v.4 (Arbeláez et al, 2019) 
mediante el servicio de genotipado provisto por la 
empresa AgriPlex Genomics (EE.UU.). Para estable-
cer los posibles orígenes según similitud genética se 
calcularon las distancias genéticas entre las plantas 
estudiadas a partir de la información genómica, y 
en base a ellas se agruparon en dendrogramas (ár-
boles). Como indicador de posibles cruzamientos 
recientes se calculó para cada planta el porcentaje 
de SNP del panel que presentaron variantes pro-
venientes de padres diferentes (heterocigosis). 

Figura 1
Fragmentos de hoja para la extracción de ADN

Para poder comparar en forma confiable 
las plantas estudiadas se necesita un gran 
número de marcadores que abarquen 
todo el genoma



68 | Arroz

  RESULTADOS
 
A continuación, se presentan los resultados por va-
riedad y las plantas atípicas que se obtuvieron de 
sus parcelas.

INIA TACUARÍ

Las tres plantas testigo de la variedad INIA Tacuarí 
fueron homogéneas y presentaron baja hetero-
cigosis (0,6 %). Al agrupar las plantas estudiadas 
(Figura 2) encontramos dos grupos principales: 
materiales de tipo japónica (en verde y azul) y de 
tipo índica (en rojo). Las distancias genotípicas ba-
sadas en información molecular se correspondieron 
con la diferenciación basada en descriptores mor-
fológicos. Dentro de las japónicas se encontró un  
primer grupo genético (en verde) en el que se ubi-
can las tres plantas de la variedad INIA Tacuarí junto 
con atípicas que se diferenciaron de la variedad en 
una sola característica morfológica. En este grupo 
se ubican plantas Atípica Tac. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 28 y 29. Todas las plantas de este grupo 
presentaron baja heterocigosis (entre 0,4 y 0,5). Las 
plantas Atípica Tac. 5, 6, 7, 8, 26 y 28 se diferenciaron 
de INIA Tacuarí por presentar porte de hoja bandera 
erecto, mientras que la variedad presentó un porte 
intermedio (Figura 3). Las plantas Atípica Tac. 19, 21, 
22, 24, 25 y 29 presentaron pelos en la mitad de la 
lámina de la hoja siendo ásperas al tacto diferen-

ciándose de la variedad, dado que esta no presenta 
pelos. Por último, la Atípica Tac. 9 se diferenció por 
presentar un ciclo de menos de 4 días con respecto 
al de la variedad. La alta similitud genotípica entre 
la variedad y este grupo de atípicas, así como sus 
diferencias morfológicas puntuales en un único ca-
rácter podrían sugerir un origen de la atipicidad por 
segregación genética.

El segundo grupo genético dentro de japónicas (en 
azul) estuvo formado únicamente por plantas atípi-
cas que no se asemejaron genotípicamente a ningu-
no de los cultivares analizados en este trabajo. Estas 
atípicas de INIA Tacuarí sólo se asemejaron a otras 
plantas atípicas identificadas en parcelas de las va-
riedades EEA 404, SLI 9193 y de la línea L9884. Las 
atípicas 3 y 4 se diferenciaron de INIA Tacuarí por 
presentar una mayor altura de planta superando los 
20 cm y un porte de planta y porte de hoja bande-
ra erectos, mientras que la variedad presenta estos 
portes intermedios. También presentaron los va-
lores más altos de heterocigosis, con 40,1 y 41,2 %, 
respectivamente. Tanto las Atípicas Tac. 3 y 4 como 
las atípicas obtenidas de parcelas de otras varie-
dades presentaron mayor altura que INIA Tacuarí. 
Estos resultados sugieren que estas plantas atípicas 
podrían haberse originado a partir de un cruce na-
tural entre la variedad y otros cultivares que incluso 
podrían ser de tipo índica. Este tipo de origen de la 
atipicidad por cruces entre índica y japónica fue re-
portado por Lee et al. (2013).

Finalmente, el tercer grupo de atípicas de tipo índi-
ca (en rojo) mostraron mayor diferencia genotípica 
con respecto a INIA Tacuarí, y agruparon con las va-
riedades índica SLI 9197 e INIA Merín y con plantas 
atípicas identificadas en parcelas de dichas varie-
dades. Todas las atípicas de este grupo presentaron 
pubescencia (pelos) en la hoja y en la lema (cáscara 
del grano), diferencia de altura de planta mayor a 
20 cm, porte de planta y hoja bandera erecta. Es-
tas son características que también presentan las 
variedades SLI 9197 e INIA Merín, mientras que las 
diferencian de INIA Tacuarí. Las plantas Atípica Tac. 
23 y 27 mostraron una gran similitud genotípica con 

Figura 2
Dendrograma basado en distancias moleculares para 

los genotipos obtenidos en parcelas de INIA Tacuarí y su 
relación con otros cultivares y plantas atípicas presentes 

en parcelas de otros cultivares. La coloración de las ramas 
del dendrograma representa la cantidad de características 

observadas que la distinguen de la variedad.

La variedad y las atípicas que se diferencian por una característica. 

Atípicas que se diferencian de INIA Tacuarí por tres características. 

Atípicas pubescentes que se diferencian de la variedad 
por características variables y variedades 
con similitud genética a estas atípicas.

Figura 3
Izquierda: panoja atípica por presentar porte de hoja bandera 

erecto (1). Derecha: panoja que corresponde a INIA Tacuarí con 
porte de hoja bandera intermedio (5).
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SLI 9197 e INIA Merín, lo que sugiere que su origen 
podría deberse a una mezcla varietal con dichas va-
riedades. Por otra parte, las Atípicas Tac. 2 y 20 pre-
sentaron niveles intermedios de heterocigosis (2,4 
y 5,2 %, respectivamente) y una semejanza menor 
con estas variedades, y agruparon junto con una 
planta atípica proveniente de una parcela de SLI 
9197. La heterocigosis de estas plantas, así como su 
similitud a otras atípicas y no a las variedades estu-
diadas, sugieren que una posible causa de su origen 
podría ser el cruzamiento entre distintos materiales 
de tipo índica.

INIA MERÍN

En la agrupación basada en los datos moleculares 
de las plantas atípicas identificadas en parcelas de 
INIA Merín (Figura 4) se encontraron dos grupos 
principales: uno con mayor similitud a INIA Merín 
(en verde), y otro con similitud al híbrido XP 201 (en 
naranja). En el grupo similar a INIA Merín se ubicó 
la planta Atípica Mer. 38 la cual fue genéticamente 
muy similar a los testigos de la variedad y presen-
tó muy baja heterocigosis (0,6 %). Se diferenció de 
la variedad por presentar un ciclo ocho días menor. 
Esto sugiere la posibilidad de que fuera una varian-
te de la propia variedad que segregó puntualmente 
para esta característica.

Con un nivel algo menor de similitud a INIA Merín 
se ubicó la planta Atípica Mer. 36 (en rojo), que a su 
vez se diferenció de la variedad a nivel morfológico 
al presentar aristas largas distribuidas a lo largo de 
toda la panoja, panoja compacta, cáscara de grano 
negra, altura de planta mayor a 20 cm, mientras 
que INIA Merín no presentó coloraciones en la cás-
cara del grano, la distribución de aristas fue en los 
dos tercios de la panoja no presentando aristas en 
la base y su panoja semicompacta. Estas cuatro ca-
racterísticas son compartidas con el arroz maleza 
conocido como arroz negro. Además, esta atípica 
presentó una heterocigosis de 38,9 %. Esos resulta-
dos en conjunto sugieren que un posible origen de 
esta atipicidad sea el cruzamiento con arroz negro. 
Serán necesarios análisis que incluyan plantas de 
arroz maleza para arrojar mayores evidencias sobre 
esta posibilidad.

En el grupo naranja se encuentran las tres plantas 
testigos del híbrido XP 201 y la planta Atípica Mer. 37. 
Ellas mostraron mayor diferencia genotípica y mor-
fológica con respecto a INIA Merín. La Atípica Mer. 37 
presenta caracteres similares a los de XP 201 como 
pigmentación púrpura en las vainas del tallo y en el 
ápice del grano, color verde medio en hoja, porte de 
planta abierto, mientras que INIA Merín no presen-
tó pigmentación en ninguna estructura de la planta 
(Figura 5), su color de hoja fue verde claro y presentó 

porte de planta cerrado. La heterocigosis de esta atí-
pica fue de 16,3 %, un valor similar al encontrado en 
otros estudios para cultivares híbridos. Estos resulta-
dos sugieren que el origen de esta atípica pueda ser 
debido a mezcla física con el híbrido XP 201.

Figura 4
Dendrograma basado en distancias moleculares para 

los genotipos obtenidos en parcelas de INIA Merín y su 
relación con otros cultivares y plantas atípicas presentes 

en parcelas de otros cultivares. La coloración de las ramas 
del dendrograma representa la cantidad de características 

observadas que la distinguen de la variedad.

Figura 5
Izquierda: planta perteneciente a XP 201 

con pigmentación en la vaina del tallo.  
Derecha: planta perteneciente a INIA Merín, 

la cual no presenta pigmentación en la vaina del tallo.

La variedad y las atípicas que se diferencian por una característica
. 
Atípica que se diferencia de INIA Merín por cuatro características. 

Atípica que se diferencia de la variedad por presentar coloración 
púrpura en diferentes estructuras de la planta y cultivar con mayor 
similitud genética y morfológica a esta atípica.
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EEA 404

Los resultados obtenidos de la información mole-
cular identificaron homogeneidad entre las tres 
plantas testigos de la variedad EEA 404 (Figura 6). 
En este caso, las distancias genotípicas basadas en 
información molecular no se correspondieron con 
la diferenciación basada en descriptores morfo-
lógicos. Para las plantas atípicas provenientes de 
las parcelas de esta variedad se encontró un gru-
po que presentó alta similitud genotípica con EEA 
404 (verde) y dos plantas Atípica 404 32 y 35 que 
no presentaron similitud genotípica con EEA 404. 
En el grupo similar a la variedad se ubicaron las 
plantas Atípicas 404 30, 31, 33, 34 y 42, las cuales 
presentaron baja heterocigosis (0,4 a 0,6 %). Es-
tas atípicas se diferenciaron morfológicamente de 
EEA 404 por una o dos características observadas: 
la Atípica 404 42 se diferenció por presentar mayor 
altura de planta, mientras que las Atípicas 404 31 
y 33 presentaron porte de hoja bandera erecto en 
lugar de horizontal que presenta la variedad. La 
Atípica 404 30 presentó mayor altura y aristas dis-
tribuidas a lo largo de toda la panoja, mientras que 
la variedad presenta aristas solo en un tercio de la 
panoja. Estos resultados sugieren que las plantas 
atípicas en este grupo se podrían haber originado 
como variantes de la propia variedad por segrega-
ciones puntuales en los genes que determinan es-
tas características.

Figura 6
Dendrograma basado en distancias moleculares para los 

genotipos obtenidos en parcelas de EEA 404.

Grupo de materiales genotípicamente similares a la variedad.. 

La planta Atípica 404 32 presentó una similitud ge-
notípica intermedia con EEA 404 y no se asemejó 
genotípicamente a ninguno de los cultivares inclui-
dos en este estudio ni con las otras plantas atípicas 
analizadas. Morfológicamente se asemejó a la Atí-
pica 404 35. Presentó una heterocigosis de 22,8 % 
lo que sugiere como posible origen de la atipicidad 
el cruzamiento con otros materiales no incluidos en 
este estudio.

La planta Atípica 404 35 fue la más diferente a la va-
riedad y tampoco presentó similitud genotípica con 
otros cultivares o atípicas estudiadas. Con una altu-
ra mayor a 20 cm mayor que EEA 404 y una hetero-
cigosis de 22,3 %, su posible origen puede también 
ser atribuible a cruzamientos con otros materiales 
no incluidos en este estudio.

  DISCUSIÓN

Este trabajo aporta las primeras evidencias a nivel 
nacional para explicar los orígenes de la atipicidad 
en la producción de semilla certificada de arroz. La 
información que aporta el panel de SNP es adicional 
y complementaria a la observación de descriptores 
morfológicos, dado que muestra las relaciones ge-
néticas entre los cultivares y las plantas atípicas, 
así como el grado de heterocigosis o fijación de las 
variantes genéticas heredadas de uno u otro padre. 
Esta información adicional que brinda el panel re-
sultó muy útil para identificar posibles orígenes de 
estas plantas.

Entre las plantas atípicas que se diferencian mor-
fológicamente del cultivar en una única caracterís-
tica, encontramos que algunas también son muy 
similares genotípicamente al cultivar y tienen baja 
heterocigosis, lo que sugiere su origen por segrega-
ción de pocos genes. En estos casos solo mediante 
descriptores morfológicos fue posible diferenciar la 
planta atípica del cultivar, por no presentar diferen-
cias significativas a nivel genotípico. Ello es debido a 
que, para algunas características determinadas por 
pocos genes, basta con que solo ellos estén segre-
gando para que se observe variabilidad, mientras 
que los 1.024 SNP del panel únicamente represen-
tan una reducida proporción dispersa al azar a lo 
largo de todo el genoma del arroz que pudo no ha-
ber capturado esa variación puntual.
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En cambio, otras plantas atípicas fueron morfoló-
gicamente similares, pero genotípicamente muy 
diferentes al cultivar, mostrando que puede existir 
diversidad genética importante que no es observa-
ble fenotípicamente. Estos casos pueden ser inter-
pretados como producto de cruzamientos entre el 
cultivar y otros cultivares con algunos descriptores 
morfológicos similares, pero con un trasfondo ge-
nético diferente.

Finalmente, todas las plantas atípicas que presenta-
ron grandes diferencias morfológicas con el cultivar, 
también resultaron ser genotípicamente muy dife-
rentes a él, mostrando concordancia entre ambas 
fuentes de información. Contar con la información 
adicional de semejanza genotípica permitió esta-
blecer a qué materiales genéticos se parecían más 
estas plantas atípicas, evidenciando su posible ori-
gen, ya sea por cruzamientos con otros cultivares o 
incluso con arroz maleza (cuando el nivel de hetero-
cigosis era alto) o por mezclas varietales (cuando el 
nivel de heterocigosis era bajo).

  
  CONCLUSIONES

El uso de una herramienta biotecnológica como el 
panel de SNP RiCA 1K v.4 permitió incorporar un 
nuevo nivel de información para la identificación 
y el estudio de plantas atípicas en los procesos de 
certificación de semilla de arroz, complementando 
y enriqueciendo la información que aporta la des-
cripción morfológica.

Si bien el manejo de la atipicidad en la producción 
de semilla certificada de arroz es un problema que 
se controla actualmente de forma eficaz, conocer el 
origen de la atipicidad permitirá diseñar estrategias 
para mantener y mejorar su control, y aumentar la 
pureza varietal de los lotes de semillas contribuyen-
do de esa forma a la eficiencia y productividad del 
sector arrocero.
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Alternativas sustentables 
para el manejo de la chinche 
del tallo del arroz

 investigación

Proyecto de investigación Aplicada Fondo María Viñas – 2021
Leticia Bao, María Eugenia Lorenzo, Claudia Marchesi, Sebastián Martínez

Facultad de Agronomía, Montevideo, CENUR Litoral Norte, Salto, INIA Tacuarembó, INIA Treinta y Tres

En el marco de un proyecto presentado a la 
convocatoria del Fondo María Viñas 2021 y 
aprobado por la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII), se iniciaron las 
actividades en junio del corriente año. Este 
trabajo se está llevando adelante por inves-
tigadores de Facultad de Agronomía, CENUR 
Litoral Norte e INIA, y en el mismo se van a 
evaluar alternativas sustentables de manejo 
de la chinche del tallo del arroz.

En las últimas zafras la chinche del tallo, Tibraca 
limbativentris (Stal, 1860) (Hemiptera: Pentatomi-
dae), se presenta como una de las principales pla-
gas de la zona norte que determinan la aplicación 
de insecticidas, y no siempre produce resultados 
satisfactorios de control. Por otro lado, no se posee 
información sobre la incidencia de esta plaga en 
las zonas donde se ha registrado. A pesar de ello, 
el uso de insecticidas para controlar esta plaga se 
viene haciendo con mayor frecuencia en algunas 
áreas de la zona norte (Taller de análisis zafra arroz 
2020-2021) y en algunos casos se llegan a realizar 
aplicaciones en forma preventiva.

Esta chinche se alimenta de la planta de arroz suc-
cionando savia e inyectando toxinas que provocan 
la muerte de los macollos o las panojas, depen-
diendo de la etapa del cultivo en la que ocurra el 
ataque. Afecta los tallos de arroz durante las eta-
pas vegetativa y reproductiva, produciendo impor-
tantes pérdidas de rendimiento debido a los daños 
causados durante las etapas de prefloración y lle-
nado de grano (Silva et al. 2004).

Tibraca limbativentris

Foto Luciana Méndez
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Es una especie de una amplia distribución geográ-
fica, que se encuentra desde Costa Rica y Repúbli-
ca Dominicana en Centroamérica, hasta Argentina 
y Uruguay (Pantoja et al.  2007). En Uruguay, la 
chinche del tallo afecta los cultivos de las zonas 
arroceras del norte y centro del país. Sin embargo, 
no se ha definido un umbral poblacional que per-
mita la toma de decisión de uso de un fitosanitario 
en forma objetiva en nuestras condiciones am-
bientales. Además, no se conocen las diferencias 
en preferencia de este insecto por los materiales 
sembrados en el país, lo que podría aportar a  un 
manejo cultural de esta plaga. No existen princi-
pios activos registrados para este insecto, y los pro-
ductos registrados para otra chinche plaga del cul-
tivo (la chinche de la espiga en arroz), son a base 
de neonicotinoides y piretroides. Los principios 
activos pertenecientes a estos grupos químicos 
plantean un riesgo para el surgimiento de pobla-
ciones resistentes (Maciel et al., 2021), además del 
impacto que estas sustancias tienen sobre la fauna 
benéfica.

En este proyecto se evaluará el desarrollo y prefe-
rencia de la chinche del tallo Tibraca limbativentris 
sobre las diferentes variedades de arroz de impor-
tancia en el país. Esto permitirá conocer cuáles cul-
tivares de los sembrados actualmente favorecen el 
desarrollo y reproducción del insecto para imple-
mentar recomendaciones de manejo más adecua-
das. Para ello, en este momento se está llevando 
adelante la puesta a punto de una cría masiva de la 
chinche en condiciones de laboratorio, de manera 
de contar con un suficiente número de individuos 
para realizar los ensayos propuestos.

En laboratorio se realizarán ensayos para evaluar 
la resistencia por antibiosis (impacto en el desa-
rrollo) y antixenosis (no preferencia) del insecto 
sobre las variedades INIA Merín, INTA Gurí CL, El 
Paso 144, INIA Olimar e INIA Cuareim (SLI 09197).

Posteriormente, se estimarán los umbrales de 
daño en condiciones de laboratorio. Con adultos 
provenientes de la cría se infestarán plantas de 
15, 20, 30 y 40 días ubicadas en jaulas para evi-
tar el escape de estos insectos. Después del pe-
ríodo de infestación los adultos serán eliminados 
de las plantas y las mismas mantenidas en las 
jaulas sin tocar hasta alcanzar la madurez de la 
panícula. Se contarán y descartarán las panículas 
con síntomas de daño por insectos y las panículas 
restantes se recolectarán y trillarán a mano, y se 
medirán rendimiento y calidad de granos en el 
laboratorio de INIA.

Posteriormente, ya avanzado el proyecto, se rea-
lizarán muestreos a campo para determinar la 
densidad poblacional de la plaga: se recolectarán 
y contabilizarán los adultos de la chinche con red 
entomológica en dos localidades y seis chacras 
desde octubre hasta marzo durante dos años. El 
muestreo comenzará quince días después de la 
siembra y finalizará en la cosecha. Con esta evalua-
ción se pretende contar con datos sobre la inciden-
cia de esta plaga en las zonas arroceras afectadas.

Otra de las actividades a desarrollar a campo com-
prende el relevamiento de los enemigos naturales 
(parasitoides y predadores) de huevos de la chin-
che, como posibles agentes de control biológico.  

Foto Luciana Méndez
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En esta parte se instalarán sobre el cultivo masas 
de huevos puestas sobre trozos de papel, que se 
adherirán sobre una hoja del cultivo y permane-
cerán por 72 horas (10 masas de huevos por cul-
tivo, por fecha). Luego esos huevos se retirarán 
para registrar el número de huevos intactos, los 
que muestren signos de daño por predadores 
masticadores, y los que tengan signos de daños 
por predadores suctores (huevos colapsados). Las 
masas conteniendo huevos intactos se colocarán 
en placas de Petri dentro de una incubadora (26°C, 
fotoperiodo 16:8 L:O) por al menos un mes para re-
gistrar la emergencia exitosa de ninfas de chinche 
y de parasitoides. A partir de esta etapa se podrá 
conocer los enemigos naturales asociados a esta 
especie y su aporte al control natural de la plaga 
en la etapa de huevo.

El conocimiento sobre los niveles de resistencia, a 
través de los procesos de antibiosis y antixenosis 
de las principales variedades sembradas en el área 

de incidencia de la chinche del tallo, permitirá in-
tegrar esta información al sistema de producción a 
la hora de seleccionar la variedad a sembrar, fun-
damentalmente pensando en los predios donde 
la plaga se presenta como un problema endémico. 
El uso de variedades con diferentes grados de re-
sistencia frente a plagas es una táctica de control 
muy extendida y se presenta como una estrategia 
clave para el manejo integrado de plagas permi-
tiendo mantener un uso reducido de insecticidas.

Este proyecto representa la primera instancia de 
trabajo sobre esta plaga en nuestro país, por lo 
que toda la información generada significará un 
avance real sobre el conocimiento del manejo y 
permitirá generar resultados de directa aplica-
ción e incorporación al sistema de producción, 
contribuyendo a un manejo con uso reducido y 
racional de los insecticidas, tendiendo a la con-
servación de los servicios ecosistémicos que brin-
da el propio cultivo.





76 | Arroz

Ing. Agr. Micaela Almeida 
ACA

Ing. Agr. Ma. Eugenia Bica
ACA

Thinkgreen
 actividad



77

En el marco del día 5 de junio –Día Mundial del Medio Ambiente- se han 
realizado numerosas actividades en el país, desde el sector arrocero 
también participamos y acompañamos con diversas acciones que 
marcan nuestro origen y hacia dónde vamos.

18 de abril  
 
Foro de Sostenibilidad 
Banco BBVA

22 de marzo  
 
Día Mundial del Agua

22 de abril  
 
Día Mundial de la Madre 
Tierra

5 de junio  
 
Día Mundial del Medio 
Ambiente

9 de junio  
 
Expo Uruguay Sostenible

9 de junio  
 
Sostenibilidad  
Ambiental de los  
Sistemas de Producción 
Arrocera INIA TYT

Agenda 
Sostenible

D
E 

IN
T

ER
ÉS

77

Fotos: Alfonso Zorrilla



78 | Arroz

Expo Uruguay Sostenible

La Expo UY sostenible es un evento organizado por 
el Ministerio de Ambiente que apunta a promover 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Es un 
espacio donde se da visibilidad a conocer iniciati-
vas, emprendimientos y acciones que impactan y 
contribuyen a modificar positivamente nuestro vín-
culo con el ambiente.

 actividad
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La segunda edición de esta exposición se realizó en-
tre el 8 y 11 de junio en el Antel Arena, promoviendo 
la conciencia ambiental y el compromiso ciudada-
no, enmarcado en un espacio de intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas. Además de la expo-
sición de emprendedores, empresas e instituciones, 
se incorporaron rondas de negocios entre empren-
dedores y ejecutivos de empresas, así como charlas 
referidas a la temática.

Algunos lineamientos

1. Compromiso de todo el sector arrocero en mate-
ria de sostenibilidad y con esto refierimos a soste-
nibilidad ambiental, económica y social.

2. Nuestro grupo de trabajo es una red inte-
rinstitucional con representantes del sector pri-
vado como son la ACA y la GMA, el Gobierno, 
el Ministerio de Ambiente representado por  
DINABISE y Probides. La investigación contó con 
la participacion de INIA y de la Universidad con el 
CURE. Vale destacar la importancia de que estén 
presentes hace tiempo, trabajando en conjunto, 
todos los eslabones en toda la interacción produc-
tiva.

3. Estamos trabajando en esta red desde hace ya 
varios años y en varias etapas, en un primer mo-
mento se integraron los actores, posteriormente 
se realizó un analisis de informacion que ya existia, 
con la que DINABISE viene trabajando desde hace 
muchisimo tiempo y que se acopló a nuestra Guía 
de Buenas Prácticas Agrícolas que los productores 
tenemos y seguimos desde hace diez años justa-
mente.

4. Enfatizamos la importancia de generar estas ins-
tancias que hacen visible el trabajo del sector, que 
se continúa de manera permanente y hacen posi-
ble que el arroz uruguayo se posicione de la mejor 
manera ante los ojos de nuestros compradores, y 
donde la sostenibilidad esta integrada desde nues-
tros inicios.
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¿Conoces la Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
conjunto de 17 objetivos adoptados por las Nacio-
nes Unidas en el año 2015 como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos 
representan un llamado universal para abordar los 
desafíos globales más apremiantes, promover el 
desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de 
todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

Los 17 ODS abarcan una amplia gama de áreas te-
máticas interrelacionadas, que incluyen:

1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en to-
das sus formas y dimensiones.

2. Hambre cero. Lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y promover la agricultura sos-
tenible.

3. Salud y bienestar. Garantizar una vida saluda-
ble y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.

 actividad
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4. Educación de calidad. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

5. Igualdad de género.  Lograr la igualdad de gé-
nero y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la dis-
ponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sa-
neamiento para todos.

7. Energía asequible y no contaminante. Garan-
tizar el acceso a una energía asequible, confiable, 
sostenible y moderna para todos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Pro-
mover el crecimiento económico sostenido, inclu-
sivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos.

9. Industria, innovación e infraestructura. Cons-
truir infraestructuras resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación.

10. Reducción de las desigualdades. Reducir la 
desigualdad en y entre los países.

11.  Ciudades y comunidades sostenibles. Hacer 
las ciudades y los asentamientos humanos inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Producción y consumo responsables. Garan-
tizar modalidades de consumo y producción sos-
tenibles.

13. Acción por el clima. Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Vida submarina. Conservar y utilizar de mane-
ra sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, res-
taurar y promover el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, luchar contra la desertificación y detener 
la pérdida de biodiversidad.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles.

17. Alianzas para lograr los objetivos. Fortale-
cer los medios de implementación y revitalizar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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El día 9 de junio de 2023 se llevó a cabo en INIA 
Treinta y Tres la primera jornada relaciona-
da exclusivamente a los temas imperantes en 
cuanto a Sostenibilidad Ambiental en los Sis-
temas Arroceros, allí la investigación puso 
foco sobre el ambiente y, contando con una 
trayectoria de ya varios años, se consideró 
que era momento de poner el tema sobre la 
mesa y exponer los primeros resultados.

La fuente de información analizada involucró di-
versos actores, fuentes académicas, investigación y 
referentes productivos, así como también la socie-
dad que presenta una demanda cada vez más cre-
ciente de sistemas de producción amigables con el 
ambiente.

Actualmente se está trabajando sobre un programa 
de investigación y en una serie de proyectos finan-
ciados por ANII sobre una plataforma experimen-
tal, evaluando el impacto sobre la sostenibilidad 
productiva, económica y ambiental de distintos 
escenarios de intensificación. La base de estudio 
y análisis plasmado presenta una visión sistémica 

Jornada INIA: 
Sostenibilidad en sistemas arroceros

Arroz-Ganadería, considerando esta sinergia como 
una de las claves de la sostenibilidad para la produc-
ción, logrando un aumento en la productividad con 
un equilibrado desempeño ambiental.

Los resultados de investigación presentados fue-
ron evaluados desde diferentes enfoques tratan-
do diversos temas, como lo fueron la eficiencia del 
uso del agua y nutrientes en rotaciones arroceras 
bajo irrigación, pérdida de nutrientes en agua de 
escurrimiento, biodiversidad, fauna edáfica, mi-
croorganismos del suelo, ciclo del carbono y emi-
siones del GEI en Sistemas de Producciones. Asi-
mismo, se consideraron la evaluación del impacto 
ecotoxicológico de los fitosanitarios utilizados en 
rotaciones arroceras contrastantes, la evaluación 
de la sostenibilidad a través de indicadores y el 
uso e integración de indicadores asociados a la 
sostenibilidad.

Este estudio se realiza en un período de largo plazo 
en el cual más que números se busca entender los 
procesos, permitiendo así anticiparse a los hechos y 
rediseñar los sistemas a fin de garantizar la estabi-
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Jornada INIA: 
Sostenibilidad en sistemas arroceros

lidad, buscando mayor productividad en base a in-
tensificación sustentable y no en base a tecnología 
de insumos.

El cultivo de arroz en Uruguay es caracterizado por 
su alta productividad, en el cual rota con pastu-
ra integrando el subsistema ganadero y al mismo 
tiempo con otros cultivos. Existen evidencias de que 
los productores arroceros con mayores rendimien-
tos en el cultivo presentan mejor comportamiento 
ambiental en relación al promedio de productores. 
Este grupo presenta una dilución de las huellas de 
carbono y uso de agroquímicos, a su vez presenta 
mayor eficiencia en el uso de nitrógeno y mayor efi-
ciencia en el uso de la energía, sumado a su prácti-
camente nulo uso de insecticidas dentro del cultivo.

Uruguay es un país de productos agropecuarios ex-
portables a mercados que cada vez más demandan 
conocer el sistema de producción, poniendo mira en 
el uso de los recursos. Para dar respuesta a la socie-
dad hay que pensar en producir sustentablemente y 
como parte de la cadena se debe ser responsable en 
cuanto a los recursos naturales asignados.

A modo de resumen, de los distintos sistemas de in-
tensificación evaluados el menos sustentable en el 
uso de los recursos y a su vez menos productivo fue 
el sistema de arroz continuo (evaluado académica-
mente, ya que en Uruguay no se realiza la práctica), 

seguido por la rotación de arroz-soja, en la cual se 
encienden algunas luces a considerar en cuanto a 
indicadores de sustentabilidad que a futuro podrían 
penar también los indicadores productivos. El siste-
ma de rotación de arroz-pasturas presentó los mejo-
res indicadores en cuanto a la sustentabilidad, sien-
do también este sistema el más productivo y estable.

Si bien hoy el cultivo de arroz alcanza el 85 % del 
potencial, como sistema Arroz-Ganadería que lo 
caracteriza, hay que pensar en el aumento de pro-
ductividad del sistema. Y poner en la mira una nue-
va brecha que queda por explorar dentro de la ga-
nadería, alertando que aumentar los rendimientos 
del cultivo de arroz más allá de los obtenidos podría 
disminuir el desempeño de algunos indicadores 
ambientales.  Esta visión no es de ahora, sino que ya 
tiene su trayectoria, con varios proyectos de inves-
tigación que han permitido alcanzar características 
diferenciales del arroz uruguayo y que favorecen la 
competitividad del producto frente al mundo.

El sistema de rotación de arroz-pasturas 
presentó los mejores indicadores en cuanto 
a la sustentabilidad, siendo también este 
sistema el más productivo y estable
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Al trato, diplomacia. A los sueños, 
coraje. La ACA despide a  
Hugo Manini Ríos

El pasado 22 de marzo falleció Hugo Manini 
Ríos, ex presidente de la Asociación de Culti-
vadores de Arroz. Su imborrable trayectoria 
como productor arrocero en Rincón de Ra-
mírez, como dirigente gremial y como refe-
rente de toda la cadena será recordada por 
su valentía, su fe, su habilidad para las rela-
ciones y un profundo amor por el cultivo y su 
desarrollo en el interior del país.

“Para ser arrocero, lo primero que hay que ser es 
corajudo.” Esa frase se la escuchaba decir a Hugo 
Manini Ríos en reiteradas ocasiones, y estuvo siem-
pre presente como lema a lo largo de su desarrollo 
como arrocero y como dirigente gremial. 

Así lo recuerda también su hija Manuelita, quien 
dice que su padre estuvo “signado por esa decisión y 

valor en muchas situaciones complejas que atrave-
saron, porque era su forma de encarar la vida, mu-
cho más allá que el cultivo”. 

Para su familia, la fe y sus sueños también lo impul-
saron a desarrollar y crear sobre la nada, en aquel 
“páramo”, lo que es La Miní hoy. “Emprendimos 
juntos el proyecto del arrozal La Miní a tres años de 
casarnos con nuestros dos hijos chicos”, dice Beatriz 
Methol, esposa de Hugo y compañera de ruta de to-
dos estos años.

Su historia tiene un denominador común con la de 
todos los pioneros que se lanzaron a abrazar el cul-
tivo, aún cuando no tenía el desarrollo que ostenta 
orgulloso al día de hoy: la aventura hacia lo desco-
nocido. “Empezamos con un John Deere usado y un 
Fordson mayor, y con una sembradora al voleo se 
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sembraba y fertilizaba. Yo recuerdo esos inicios de 
ir toda la familia de la mañana a la tarde a la chacra, 
con los chicos acompañando en las jornadas de tra-
bajo y yo surtiendo el combustible y la semilla, así 
como el almuerzo”, dice Methol. 

Beatriz recuerda con alegría la transformación que 
tuvo la zona de Rincón de Ramírez, con el desarrollo 
del propio sector, como sucede con la electrificación 
rural o la accesibilidad. “Después de 15 años de pro-
ducir y vivir sin luz y caminería rural se fueron dando 
los cambios. Me acuerdo que cuando llovía quedá-
bamos aislados y miles de veces nos quedábamos 
en los caminos, yendo a buscar un tractor para po-
der salir”, sostiene. 

La Miní, el sueño y proyecto de Hugo, no solo permi-
tió a él y Beatriz crecer y criar a sus hijos, sino tam-
bién a los colaboradores que fueron empezando a 
vivir allí y a construir sus casas en lo que hoy es el 
pueblito. “Es una alegría ver los niños y las nuevas 
generaciones creciendo allí como lo hicimos noso-
tros”, dice Beatriz. 

Hugo fue uno de los fundadores del grupo arrocero 
de Rincón de Ramírez, al igual que la familia Raab. 
“Una de las primeras veces que lo vi fue cuando vino 
a saludarme en el velorio de mi padre”, recuerda 
con cariño Freddy Lago, actual presidente de ACA. 
Su historia está muy vinculada a la de Manini. En 
1994 lo invitaron a Hugo a ser parte de la Comisión 
Directiva, buscando una renovación de las figuras, y 
de inmediato hizo extensiva la invitación a Freddy, 
quien primero se quedó sorprendido. “Me ha gene-
rado estos más de 20 años en ACA”, enfatiza. 
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En 2006, se retiraron juntos de la Comisión, pero 
Freddy volvió a la presidencia años más tarde. Si 
bien Hugo no regresó de forma oficial, su consejo 
siempre estuvo presente en las decisiones de Lago. 
“La forma de comunicar de ACA, no solo a los pro-
ductores sino a la opinión pública, le debe mucho a 
Hugo. Recordemos que por ejemplo la revista Arroz, 
si bien existía, estaba discontinuada, y gracias a su 
empuje se reimpulsó, teniendo un destaque y un 
alcance tremendo”, asegura Freddy, enmarcado so-
bre todo en la época, donde la comunicación no se 
realizaba en gran medida vía redes sociales como 
quizás sucede hoy. 

Manuelita recuerda dos grandes hitos del paso de 
su padre por la presidencia de ACA. En medio de las 
dificultades en el marco de la crisis de 2002, llegó la 
propuesta de buscar una sede o proponer a Uruguay 
como anfitrión del Primer Congreso de Arroz de Cli-
ma Templado. “No dudó. Todo el mundo sabía de la 
crisis que atravesábamos, pero empezaron a traba-
jar en ese escenario, con las dificultades existentes, 
para mostrar a las autoridades de lo que Uruguay es 
capaz, a pesar de todo”, expresa. 

 HOMENAJE

Además, Manuelita recuerda la difícil situación que 
atravesó la cadena arrocera en la parte de comer-
cialización, debido al reclamo por subsidios de uno 
de los principales competidores: Estados Unidos al-
canzó a subsidiar en 112% su producción anual. “Con 
determinación y apoyo del gobierno se inició este 
proceso y no dudaron en viajar, conseguir personas 
y presentar el caso, siendo otra de las demostracio-
nes de su dedicación y la valentía de defender nues-
tra producción y la de toda la cadena”, subraya. 

Freddy recuerda la forma de relacionarse de Hugo, 
sin subestimar a nadie. “No hay enemigo chico”, dice 
que repetía. El trato con los productores: siempre 
igual, aunque fuera grande o chico. La forma de ca-
nalizar las críticas, siempre constructivas y con la in-
tención de tender puentes. “El prestigio de ACA tie-
ne mucho de eso, porque Hugo no fue el único, pero 
lo continuó. Siempre delegaba responsabilidades 
importantes, porque aún dejando en claro lo que él 
era nos permitió a todos crecer, aprender y estar a la 
altura cuando nos tocara”, dice Lago. 



Hugo destacaba por ser una persona con gran cua-
lidad por las relaciones sociales e interinstituciona-
les. “Cuando uno lo acompañaba era un orgullo ser 
parte de la ACA por cómo él planteaba las cosas”, 
dice Freddy. Y agrega: “La mejor anécdota es recor-
darlo siempre. Dejar claro el reconocimiento por 
quien fue y lo agradecido que estoy por todo lo que 
él en su vida me brindó. Es una pérdida para el sec-
tor arrocero, pero también para el país”, dijo. 

Manuelita se crió con botas de goma en el barro. Las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo las vivió en medio 
del arroz. Hasta los 7 años, su escuela fue la propia 
chacra, donde merodeaba desde que empezaba la 
cosechadora hasta que se iba el último camión por 
la noche. Por eso, siente la actividad de sus padres 
muy cercana y se siente “arrocera de corazón”. 

Para cerrar, Beatriz dejó un mensaje contundente, 
que más que nostalgias y añoranzas proyecta la 
huella de Manini hacia el futuro: “Gracias a la ACA 
por honrar a quienes ya no están y que hicieron del 
arroz un cultivo muy importante para nuestro país, 
derramando en cada localidad oportunidades y 

prosperidad, además del arraigo al medio rural. La 
producción arrocera fue, es y será siempre nuestro 
pilar principal y la esencia de nuestra familia. Por 
eso, con el mismo coraje y alegría con la que empe-
zamos juntos, seguimos en la misma huella prepa-
rando la zafra 2023/24”. 



Entre el 30 de mayo y el 2 de junio se llevó ade-
lante en Puerto Vallarta, México, el congreso 
Rice Market & Technology Convention, orga-
nizado por la US Rice Producers Association.

El foro se da con un cronograma intenso de tres 
días en los que apunta a tratar acerca de todos los 
eslabones de la cadena, analizando el pasado, pre-
sente y futuro del mercado de arroces largo fino.

La Asociación Cultivadores de Arroz se hace pre-
sente todos los años en esta convención, a fin 
de conocer las iniciativas que se plantean a nivel 
continental así como también anoticiarse de las 
posibles alertas, ya sean productivas como de 
mercado, en lo que hace a nuestros principales 
competidores.

US RICE PRODUCERS: 
Rice Market & Technology 
Convention

Se pudo percibir a nivel regional un mercado 
fuerte y sostenido con demandas de países cen-
troamericanos y México, las que irán en aumento 
puntualmente demandando volúmenes en arroz 
cáscara. Cabe destacar que son países de elevado 
índice de consumo per cápita per cápita, cuatro 
veces superiores al de nuestro país y donde las 
tendencias han sido a la baja en términos de pro-
ducción con igual capacidad industrial, y donde 
el arroz uruguayo se enfrenta a un potencial au-
mento de colocación.  

Concretamente, retornamos con convicciones y 
desafíos; América Latina es hoy un mercado pre-
ponderante y en el que podemos generar coloca-
ciones con creces, siempre y cuando seamos com-
petitivos.
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