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En la primera quincena de marzo el precio de la soja en Uruguay osciló entre US$ 340 y US$ 360 por tonelada
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PRODUCTORES DE SOJA, MAÍZ Y ARROZ CON ALTAS EXPECTATIVAS EN LAS 
COSECHAS DE ESTA ZAFRA, ANTE UN PANORAMA INTERNACIONAL TENSO

La intención de siembra de cultivos 
de verano para grano seco se esti-
mó en 1.574.941 hectáreas, 3,5% más 
que la zafra anterior, según el Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca (MGAP), basado en la Encuesta Agrícola 
de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA). Para la soja, la superficie proyectada es 
de 1.263.217 hectáreas, cifra alineada con las 
estimaciones del sector privado, que prevé una 
producción de 3,3 millones de toneladas (Mt).

A nivel productivo hay expectativas de una 
buena zafra, que ayude a sobrellevar un esce-
nario de precios más bajos. A nivel regional 
“se confirman pisos de producción que pre-
sionan en las cotizaciones”, señaló a VERDE 
Fernando Villamil, director de Agrosud. En la 
primera quincena de marzo el precio de la soja 
en Uruguay osciló entre US$ 340 y US$ 360 
por tonelada. La zafra muestra un bajo nivel 
de ventas, lo que podría afectar la logística de 
barcos y costos de exportación.

El mercado sigue influido por la incerti-
dumbre que genera la escalada arancelaria 
impulsada por la Casa Blanca y posibles repre-
salias de los países afectados. Villamil explicó 
que el mercado ya empezó a incorporar este 
factor bajista en Chicago, ya que cualquier me-
dida de China en respuesta a los aranceles de 
Estados Unidos perjudicaría la exportación. 
Recordó que en 2019 la tensión comercial llevó 
a China a dejar de comprar soja estadouniden-
se, lo que alteró el comercio global.

“Si China concentra sus compras en el he-
misferio sur, sobre todo en Brasil, parte de 
la caída en Chicago podría compensarse en 
las primas o premios” para la soja brasileña, 
uruguaya y argentina, analizó. Sin embargo, 
advirtió que esto “no es lineal”, ya que no toda 
la baja en Chicago se recupera en las primas.

Aclaró que la situación actual es distinta 
a la de 2019, debido al crecimiento de la pro-

EL VOLUMEN COMPENSARÍA 
PARTE DE LA DEPRECIACIÓN

GRANOS

tadounidense. “Uruguay ha copiado ese com-
portamiento, pero no ha llegado a los mismos 
niveles. La incertidumbre genera alta volati-
lidad”, concluyó Villamil.

Según la Compañía Nacional de Abasteci-
miento (Conab), de Brasil, la cosecha de soja 
en ese país alcanzaría 167,4 Mt, 13,3% más que 
la anterior. Tras un inicio lento por exceso de 
lluvias en enero, la reducción de precipitacio-
nes en febrero permitió un rápido avance de 
la cosecha. Los rendimientos superaron las 
expectativas en Mato Grosso, Goiás y Minas 
Gerais, pero en Río Grande do Sul y Mato Gros-
so do Sul la falta de lluvias afectó el potencial.

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA) mantuvo su proyección en 49,60 
Mt, mientras que la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR) redujo (el 12 de marzo) su estimación 
de 47,50 a 46,50 millones.

En Paraguay la consultora StoneX ajustó a 
la baja su previsión para la zafra 2024-2025, 
con pérdidas de 23% y 21% en los rendimientos 
de San Pedro y Amambay, afectando la produc-
ción total, que caería 6% respecto a lo proyec-
tado el mes pasado, quedando en 9,97 Mt.

MAÍZ
La superficie de maíz en la zafra 2024-2025, 
según la Encuesta Agrícola “Primavera-ve-
rano 2024-2025” de DIEA-MGAP, alcanzaría 
262.288 hectáreas, mientras que en la zafra 
anterior se sembraron 220.000 hectáreas, se-
ñala la información oficial. Sin embargo, desde 
el sector privado consideran que la superficie 
cayó respecto al ciclo 2023-2024, debido al 
impacto de la chicharrita y otros temas.

Para Enrique Oyharzábal, presidente de la 
Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), 
el maíz presenta dos escenarios marcados: 
secano y riego. En los cultivos bajo riego la 
combinación de agua y radiación permitirá ex-
presar su potencial máximo. En secano, hasta 
diciembre las lluvias fueron buenas, pero luego 
se cortaron en pleno llenado del grano, lo que 
resultó en granos más chicos y arrugados.

Ruben Silvera 
ruben@infoagro.com.uy

La productividad de la soja en Mato Grosso, el 
principal estado productor de Brasil, alcanzó en el 
ciclo 2024-2025 un récord histórico, con un rendi-
miento estimado de 3.918 kilos por hectárea (kg/
ha), equivalente a 65,31 bolsas, lo que representa 
un incremento del 5,22% respecto a la proyección 
anterior. 
Este crecimiento se debe a un buen régimen de 
lluvias, que favoreció el desarrollo de los cultivos 
en la mayor parte del estado. Sin embargo, en 
algunas zonas el exceso de precipitaciones afectó 
los primeros lotes cosechados, aumentando la 
incidencia de granos dañados.
La producción total de soja en Mato Grosso se es-
tima en 49,62 millones de toneladas (Mt), 5,22% 
más que la proyección del mes anterior.
El Instituto Mato-Grossense de Economía Agrope-
cuaria (IMEA) ajustó su proyección de demanda de 
soja en marzo de 2025, ubicándola en 48,71 Mt, lo 
que implica un crecimiento del 4,64% respecto a la 
estimación previa.
La proyección de exportaciones para la temporada 
es de 30,88 Mt, cifra que marca un incremento del 
4,57%, impulsado por la demanda de China. En 
cuanto al mercado interno, se estima que el con-
sumo de soja en el estado de Mato Grosso es de 
12,85 Mt, mientras que el consumo interestadual 
se proyecta en 4,98 Mt, que equivale a un aumen-
to del 17,18% respecto a la estimación previa.

En Mato Grosso hay 
productividad récord

ducción brasileña. En aquel entonces Brasil 
exportaba entre 70 y 75 Mt, y hoy se estima en 
108 a 109 Mt, permitiendo a China reemplazar 
sin dificultades la soja de Estados Unidos.

Este factor es alcista para la soja brasile-
ña, algo que ya se refleja en el mercado. Sus 
valores han aumentado frente a la soja es-
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El ingeniero agrónomo Ignacio Ferri, de 
ADP, explicó que en diciembre los maíces de 
primera mostraban estimaciones de más de 
10.000 kg/ha, pero la falta de lluvias redujo el 
peso de 1.000 granos, afectando el rendimien-
to hasta un 30%. Los primeros datos de cosecha 
confirmaron esta merma productiva.

En los maíces de segunda la situación es 
diferente. Con las recientes precipitaciones 
el perfil de suelo se recargó y los cultivos en-
traron en su período crítico con buenas con-
diciones.

La cosecha de maíz de primera comenzó 
con buenos rendimientos en distintas zonas. 
En el litoral centro (Río Negro, Flores y el sur 
de Paysandú) los rindes varían entre 6.000 y 
9.000 kg/ha. En el norte de Paysandú y sur 
de Soriano, donde hubo menos lluvias, los 
rendimientos están entre 5.000 y 8.000 kg/
ha. Gonzalo Reynoso, gerente comercial de 
Agroterra, señaló que hay lotes con valores 
superiores e inferiores a ese rango.

Los cultivos bajo riego alcanzaron rendi-
mientos récord, beneficiándose de la dispo-
nibilidad de agua. En noviembre y diciembre 
casi no fue necesario regar, lo que permitió 
mantener las represas llenas. Luego, con el rie-
go permanente, se confirmó el alto potencial 
productivo del maíz en Uruguay. En ensayos 
se superaron los 20.000 kg/ha, mientras que 
a campo se lograron entre 14.000 y 18.000 kg/
ha, acotó Reynoso.

La producción de maíz en la zafra 2024-
2025 superaría 1,3 Mt. En el ciclo 2023-2024 
la Oficina de Programación y Política Agro-
pecuaria(Opypa), del MGAP, estimó un ren-
dimiento promedio de 6.000 kg/ha, con una 
producción de 1,2 Mt, aunque el 58% del maíz 
de segunda se vio afectado por la chicharrita. 
Destacó también que el área bajo riego sigue 
en expansión, alcanzando 23.200 hectáreas en 
la última zafra.

Inicialmente se esperaba que la producción 
se destinara solo al consumo interno, pero 
Uruguay logró exportar maíz a Corea, Chile y 
Jordania, con ingresos de US$ 20,1 millones. 

Los acuerdos estratégicos firmados recientemen-
te por Cargill-Nuseed y Louis Dreyfus Company 
(LDC)-Global Clean Energy Holdings (GCE) refuerzan 
el papel de Uruguay en la producción de cultivos 
destinados a la industria de los biocombustibles de 
segunda generación, alineándose con la creciente 
demanda global de materias primas sostenibles.

En el caso de Cargill y Nuseed, la alianza apunta 
a potenciar la producción de Brassica carinata, un 
cultivo con alto potencial para la generación de bio-
combustibles de bajas emisiones de carbono. Como 
parte del acuerdo, Nuseed proveerá la genética y el 
desarrollo del cultivo, mientras que Cargill se encar-
gará de la comercialización y exportación.

La propuesta comercial incluye un contrato de 
producción en el que el precio del grano estará 
atado al 100% de la cotización de canola febrero 
2026 en Matif, con referencia en Nueva Palmira o 
Montevideo.

Para Gabriel Di Giovannantonio, presidente de 
Cargill Uruguay, este acuerdo marca un “hito” para 
el país, dado que permitirá consolidar “el mayor 
programa de producción de cultivos sustentables”. 
En ese sentido, destacó que la carinata uruguaya 
será procesada en una planta de molienda de 
Cargill en Europa, para producir aceites destinados a 
biocombustibles de segunda generación, en alianza 
con British Petroleum.

Por su parte, Louis Dreyfus Company y GCE 
renovaron por 10 años su acuerdo para expandir la 
producción de camelina en Sudamérica, luego del 
éxito del programa piloto iniciado en 2023. Se trata 
de un cultivo intermedio, con alto contenido proteico 
y aplicaciones en biocombustibles y alimentación 
animal. En Uruguay la camelina comenzó a sem-
brarse en 2024, con 4.700 hectáreas, y la meta es 
triplicar la superficie este año. El programa también 
se expandirá a Paraguay.

El rol de LDC en este esquema será el de originar 
y procesar el grano, transformándolo en raciones 
para animales y aceite para biocombustibles, 
mientras que GCE, a través de sus subsidiarias 
Sustainable Oils y Camelina Company, continuará 
con el desarrollo genético y la provisión de insumos 
y soporte técnico.

Desde LDC, Pablo Autilio, responsable regional 
de Semillas para Latinoamérica Sur y Oeste, des-
tacó que la camelina ha sido bien recibida por los 
productores, ya que su ciclo corto, tolerancia al frío 
y bajo consumo de agua la convierten en un cultivo 
rentable y beneficioso para la salud del suelo.

LDC también anunció una importante inversión 
en su complejo agroindustrial de Timbúes (Argenti-
na), para ampliar la capacidad de procesamiento de 
oleaginosas, incluyendo camelina, canola y girasol, 
con operaciones previstas a partir de 2026.

Uruguay avanza en cultivos sustentables 
para la producción de biocombustibles

Además, la cosecha récord redujo la dependen-
cia de importaciones.

En 2023, Uruguay importó 937.000 tone-
ladas de maíz (655.000 toneladas de granos y 
282.000 toneladas de maíz partido). En 2024 
las importaciones se redujeron a 173.000 to-
neladas (150.000 toneladas de grano y 23.000 
toneladas de maíz partido), marcando una caí-

da del 81,5% en el volumen total, según datos 
del sector privado.

ARROZ
Una amplia delegación oficial participó en la 
inauguración de la cosecha arrocera, realizada 
en el establecimiento de Juan Varalla y Álvaro 
Ribas, en Treinta y Tres, el 13 de marzo.
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró la cosecha de arroz en Treinta y Tres (Foto: Presidencia)

El presidente Yamandú Orsi destacó el de-
safío de avanzar en riego mediante una estra-
tegia que involucre al Estado y a los privados, 
atrayendo inversión con incentivos. Subrayó 
que esto requiere una política de Estado ágil y 
dinámica y mencionó que la Corporación Na-
cional para el Desarrollo (CND) tiene antece-
dentes en esa clase de proyectos. “El retorno 
no es solo para el productor, sino para toda la 
población”, enfatizó. A la vez, resaltó que la 
presencia de ministros en el evento respondía 
a un compromiso con el sector. 

El ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Alfredo Fratti, reafirmó la decisión de 
impulsar el riego, con un Plan Nacional de 
Aguas que se implementará a través de la CND. 
Informó que el proyecto de represas multipre-
diales en el litoral oeste, en el río San Salvador 
y la represa en Palo a Pique, Treinta y Tres, 
destacando su viabilidad económica y su po-
tencial para mitigar inundaciones. Son los dos 
proyectos que están “más cerca de estudiar”, 
comentó. En cuanto a logística, Fratti adelan-
tó que tratará con la ministra de Transporte, 
Lucía Etcheverry, la habilitación de bitrenes y 
tritrenes en rutas aptas.

El presidente de la Asociación Cultivadores 
de Arroz (ACA), Guillermo O’Brien, enfatizó 
la necesidad de reducir costos, en especial en 
combustibles, donde en la distribución tam-

bién opera un monopolio, y en transporte, re-
clamando la habilitación de corredores para 
bitrenes y tritrenes, así como la recuperación 
del ferrocarril. También solicitó mejorar las 
tarifas de UTE para riego, considerando el ex-
cedente energético del país.

O’Brien remarcó que la apertura de mer-
cados será clave, con México y Centroamérica 
como destinos estratégicos. Insistió en me-
jorar los protocolos sanitarios para ingresar 
con más competitividad a México, país con un 

tratado de libre comercio con Uruguay, pero 
con condiciones menos favorables que Brasil.

El mercado internacional cayó 25% a 30%, 
sin grandes negocios de volumen en Uruguay, 
lo que preocupa al sector arrocero. O’Brien 
consideró clave vender arroz con cáscara para 
aliviar la presión logística y reducir costos 
industriales en una zafra que tendrá un volu-
men importante. Se estima que la producción 
superará 1,5 millones de toneladas, y el desafío 
estará en la comercialización de ese arroz.
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Winston Davies falleció el pasado 4 
de marzo. Fue fundador y director 
de Yalfín, un referente en el sec-

tor semillerista uruguayo. Su trayectoria dejó 
una huella profunda en la agricultura del país, 
tanto desde su rol empresarial como desde su 
participación institucional. Presidió la Cámara 
Uruguaya de Semillas (CUS), fue directivo de 
Urupov y representó a la CUS en el Instituto 
Nacional de Semillas (Inase). Su defensa de 
la biotecnología, la propiedad intelectual y la 
innovación en el sector semillerista fueron 
ejes centrales de su pensamiento.

A lo largo de su carrera, Davies fue un fé-
rreo defensor de la necesidad de acelerar los 
procesos de aprobación de eventos biotecnoló-
gicos en Uruguay. En 2009, durante su presi-
dencia en la CUS, denunció la lentitud burocrá-
tica en la aprobación de eventos transgénicos. 
“Hace cuatro años que estamos esperando. La 
moratoria cayó en julio del año pasado y se nos 
ha informado que en marzo comenzarían las 
evaluaciones. Hoy todos los materiales para 
maíz salen con nuevos eventos transgénicos y, 
si no hay aprobaciones, será difícil obtener los 
materiales premium para sembrar” en el país, 
advirtió en aquel entonces.

Cuando hablaba sobre los desafíos del sec-
tor semillerista en Uruguay, destacaba que el 
país tenía pocas especies con potencial com-
petitivo a nivel internacional, ya que hasta ese 
momento Uruguay solo exportaba raigrás y 
lotus. Por eso, resaltaba que el desafío del sec-
tor era diversificar la exportación de semillas.

En 2011 insistió en la importancia de mo-
dernizar la normativa para la evaluación de 
cultivares. “La evaluación de cultivares no 
debe ser exclusivamente en INIA. El Inase debe 
poder subcontratar y tercerizar las pruebas 
para asegurar mayor transparencia y agilidad 
en los procesos”, dijo. Y planteó que INIA no 
podía ser juez y parte.  

En esa línea, Davies también señaló que el 
Inase tenía costos elevados, afirmando que su 
funcionamiento era “demasiado caro” y que 

Fundador y director de Yalfín, presidente de CUS, directivo de Urupov e integró Inase; 
abanderado del respeto a la propiedad intelectual y la innovación; falleció el 4 de marzo

TRAYECTORIA

Winston Davies fue un defensor del 
avance biotecnológico en semillas

Winston Davies 
fue uno de los 
principales 
impulsores del 
Congreso Mun-
dial de Semillas 
en Uruguay, 
evento que se 
realizó en 2016 
en Punta del 
Este

las tarifas de certificación y registro deberían 
ajustarse para abaratar el sistema. Explicó que 
cuando el instituto comenzó, los costos se di-
vidían casi en partes iguales entre el sector 
privado y el Estado, pero con el tiempo los 
privados terminaron pagando más, lo que ge-
neró un excedente que consideró injustificado.

En 2013 reiteró su preocupación sobre la 
falta de celeridad en los trámites. “No podemos 
estar cuatro años esperando una aprobación, 
cuando el evento ya ha sido liberado en otros 
países; debemos ser más ágiles”, reclamó. Para 
él, era fundamental diferenciar entre eventos 
nuevos y aquellos que ya fueron aprobados 
previamente en otras combinaciones, argu-
mentando que no debían estudiarse desde cero.

Además, advirtió sobre los peligros del 
mercado ilegal de semillas y la falta de respe-
to a la propiedad intelectual. En 2013 afirmó 
que “el mercado ilegal de semillas de soja es 
el principio del fin”. Planteó que “si se le falta 
el respeto a la propiedad intelectual estamos 
corriendo el riesgo de que no ingresen nue-
vos materiales y eventos”. Esta preocupación 
no solo respondía a una cuestión de negocios, 
sino también a la sustentabilidad del sector, 
ya que sin innovación el país corría el riesgo 
de perder competitividad en el mercado global.

“Más allá de los vaivenes de los precios, de 
grupos que se van o se quedan, el área de maíz 
se va a mantener y ese proceso de crecimiento 
se irá consolidando”, sostuvo en 2013.

Su mirada no era sólo técnica o empresa-
rial, sino también política. En 2014 hizo una 
reflexión sobre el desconocimiento del sec-
tor político respecto a la agroindustria. “Para 
trabajar en un supermercado hay que tener 
secundaria terminada, pero para ser senador 
no. Es absurdo”, afirmó. A su juicio, la falta de 
conocimiento en temas agrícolas dentro de 
los gobiernos dificulta la toma de decisiones 
acertadas para el sector.

A pesar de los desafíos, mantenía un opti-
mismo pragmático. En 2014, en un contexto de 
precios bajos, dijo: “cuando uno tiene una em-
presa, no solo debe estar bien asesorado, tam-
bién debe intuir hacia dónde va el mercado”.

Más allá de su liderazgo en el sector, Wins-
ton Davies consolidó a Yalfin SA en el mercado 
semillerista uruguayo. “Siempre ha sido nues-
tro rubro principal, nos hemos especializado 
como empresa en la semilla. Tengo especial 
afecto por la comercialización de maíz y sor-
go, porque fueron estos dos productos los que 
consolidaron a Yalfín SA”, comentó durante 
una entrevista con VERDE.
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El año 2024 marcó un cambio de ten-
dencia en la salud financiera del sector 
agrícola estadounidense, con un fuerte 

aumento en las solicitudes de quiebra de los 
productores. Según informó la vocera de la 
American Farm Bureau Federation, Samantha 
Ayoub, los tribunales de Estados Unidos regis-
traron 216 quiebras agrícolas bajo el Capítulo 
12 de la Ley de Bancarrotas, lo que representa 
un incremento del 55% con respecto a 2023. 

Si bien el número sigue siendo 64% menor 
al máximo histórico de 599 quiebras, registra-
do en 2019, el dato de 2024 rompe una racha 
de cuatro años consecutivos de descensos, y 
parece marcar un punto de inflexión en la es-
tabilidad financiera del sector.

El aumento de las quiebras coincide con la 
tendencia descendente en los ingresos agrí-
colas. En el caso de los cultivos, los mercados 
vienen acumulando tres años consecutivos de 
caída en los ingresos en efectivo, y las previ-
siones para 2025 anticipan nuevas bajas, del 
4% en maíz y del 6% en soja. El algodón, que 
en 2024 sufrió una reducción del 24% en sus 
ingresos, es el único cultivo para el que se 
proyecta una recuperación en 2025. 

“Las quiebras del Capítulo 12 suelen reflejar 
la caída en los ingresos agrícolas con cierto 
rezago, ya que las explotaciones deben ago-
tar su capacidad de pago antes de recurrir a 
esta instancia”, explicó Ayoub. A esto se suma 
un retroceso en los pagos gubernamentales, 
ya que la falta de una actualización en la Ley 
Agrícola de Estados Unidos redujo los apo-
yos en 2024, afectando particularmente a los 
productores del cinturón de granos y el sur, 
donde se encuentran estados clave como Iowa, 
Illinois, Indiana, Nebraska, Kansas, Missouri, 
Georgia y Texas.

El incremento de las bancarrotas agríco-
las se extendió a casi todas las regiones del 
país. La única excepción fue el suroeste, donde 
las solicitudes cayeron 14% tras haber sido la 
única región con aumentos en 2023. Entre los 
mayores incrementos se destacan: el medio 

Los tribunales registraron 216 solicitudes, 55% más que en 2023, luego de cuatro años 
consecutivos en baja; coincide con la tendencia descendente de los ingresos agrícolas 

ESTADOS UNIDOS

oeste, con 71 solicitudes, que equivalen a un 
aumento del 69% respecto al año anterior, don-
de los estados más afectados fueron Illinois, 
Iowa, Wisconsin y Minnesota; el sudeste, con 
62 solicitudes, 55% más que en 2023, donde los 
estados más golpeados fueron Georgia, Alaba-
ma y Florida; el noreste, con un 25% de aumen-
to, aunque solo tuvo cinco solicitudes, en esta 
región se destacan Nueva York y Pensilvania. 

El estado con más quiebras agrícolas en 
2024 fue California, con 17 presentaciones, 
mientras que 13 estados y territorios no re-
gistraron ninguna solicitud bajo el Capítulo 12.

La tendencia de las quiebras también estu-
vo acompañada por un aumento del 25% en los 
préstamos agrícolas no inmobiliarios otorga-
dos por los bancos comerciales, según datos de 
la Reserva Federal de Kansas City. Al mismo 
tiempo, las tasas de interés para el sector se 
mantuvieron en los niveles más altos de la 
última década, lo que derivó en un aumento 
del 4% en los costos por intereses, superando 
los US$ 29.500 millones en 2024. 

Aumento de quiebras agrícolas en 
2024: señal de alerta para el sector

El dato de 2024 
parece marcar 
un punto de 
inflexión en 
la estabilidad 
financiera de 
las empresas 
agrícolas de 
Estados Unidos

Se estima que la deuda agrícola seguirá cre-
ciendo en 2025, acercándose a US$ 562.000 
millones. Además, la Reserva Federal alertó so-
bre un deterioro en la calidad crediticia de los 
préstamos en zonas agrícolas. En el Séptimo 
Distrito, que cubre gran parte del medio oeste, 
los préstamos en riesgo de impago alcanzaron 
su nivel más alto desde 2020, reflejando la 
creciente fragilidad financiera que presentan 
los productores.

Con la combinación de ingresos en baja, 
costos financieros en alza y una reducción en 
los pagos gubernamentales, muchos produc-
tores enfrentan un panorama desafiante. El 
aumento de las quiebras en 2024 podría ser 
apenas un primer indicio de un deterioro ma-
yor si estas tendencias no logran revertirse 
en el corto plazo. La evolución del mercado 
agrícola en 2025 será clave para determinar si 
este aumento en las bancarrotas se consolida 
como una nueva tendencia, o si –por el contra-
rio– se logra estabilizar la situación financiera 
de los productores.
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En la reciente edición de Agro en Punta 
el empresario paraguayo Fabián Pereira, 
gerente comercial de la empresa GPSA, 

realizó una presentación donde promovió las 
oportunidades de inversión que tiene el país 
guaraní, especialmente en la producción agrí-
cola. “Paraguay está pasando por un proceso 
importantísimo, recibimos el grado de inver-
sión de una de las principales calificadoras 
(Moody's), algo que demuestra que es un país 
confiable para hacer inversiones, que tiene po-
tencial para recibir inversiones extranjeras, 
tiene capacidad de pago y se transforma en un 
país serio, que le genera previsibilidad a los 
capitales que quieran invertir”, destacó al ser 
consultado por VERDE.

Resaltó especialmente el potencial produc-
tivo de Paraguay, por su “famoso triple 10”, 
en referencia a los porcentajes del IVA, del 
Impuesto a la Renta Personal y del Impuesto a 
las Ganancias. “Esto nos permite darle la opor-
tunidad a muchos inversores de que tengan 
una tasa de pago de impuestos mucho menor 
al de los países de la región”, enfatizó. 

Además se refirió al potencial agrícola que 
tiene el país. Comentó que Paraguay “está cre-
ciendo mucho en arroz, en algodón, en culti-
vos alternativos para zafriña, como el maní, 
sésamo, stevia y chía”. A propósito, remarcó 
que Paraguay es actualmente “el principal pro-
ductor y exportador de chía a nivel mundial”. 

El cultivo principal sigue siendo la soja, con 
una producción estable de casi 11 millones de 
toneladas, que posiciona a Paraguay entre uno 
de los cuatro mayores productores y exporta-
dores del mundo. 

Por su parte, la ganadería sigue siendo un 
rubro “en crecimiento”, y con la agricultura 
representan prácticamente el 11% del Producto 
Bruto Interno (PBI) de Paraguay.

ALGODÓN
Pereira comentó que se están buscando alter-
nativas para ciertas regiones de Paraguay. Ex-
plicó que hay regiones que son más castigadas 

En ese país crece la siembra de algodón, arroz, maíz, maní, sésamo, stevia y ya es el 
principal exportador mundial de chía; la calificadora Moody´s le otorgó grado inversor

CRECIMIENTO

por la sequía y por el calor extremo, y deben 
cambiar la “alta dependencia de la soja”. 

En ese marco, el cultivo de algodón cobra 
importancia, porque “se adapta perfectamente 
al estrés hídrico y a la gran radiación solar”, 
señaló. Además, “tiene una capacidad de enrai-
zamiento muy profunda, que permite captar el 
agua superficial, que está en el fondo del sue-
lo”, describió. También destacó que el algodón 
“se volvió un cultivo altamente tecnificado, 
porque hay variedades transgénicas que per-
miten controlar las malezas y los insectos”. 

Y además se refirió a la mecanización, “con 
maquinarias nuevas que enfardan la fibra en 
fardos grandes, de 2.500 kilos”, algo que reduce 
la dependencia de la mano de obra. 

ARROZ
Por otra parte, Pereira resaltó que el arroz es 
un producto que “está creciendo mucho en Pa-

Paraguay destaca sus oportunidades 
de inversión en producción agrícola

El empresario paraguayo Fabián Pereira (quinto de izquierda a derecha), con el equipo de Everdem

raguay”, donde ya se están sembrando “cerca 
de 190.000 hectáreas del cultivo, igualando 
e incluso superando el área que planta Uru-
guay”, aunque señaló que la productividad en 
Uruguay es superior, porque “tiene muy buena 
genética y un clima más templado, que le per-
mite tener estabilidad productiva”.

De todos modos, consideró que el arroz en 
Paraguay “tiene mucha área para desarrollar-
se”. Señaló que la zona más tradicionalmente 
arrocera es la de Encarnación, pero allí es clave 
el río Tebicuary, “que es muy dependiente de la 
lluvia”. Explicó que “si llueve mucho inundan 
los campos, y si llueve poco se prohíbe el riego 
por bombeo”, entonces, fruto de esa incerti-
dumbre, muchos productores comenzaron a 
migrar hacia la zona de Villeta, Villa Oliva, 
Villa Franca, cercana al río Paraguay, que tiene 
“mucho más caudal de agua, buena energía 
eléctrica y tiene ruta”. A propósito, señaló que 
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allí hay grandes oportunidades de inversión, 
para desarrollar campos arroceros. 

AGRICULTURA EN EL CHACO PARAGUAYO
“Estamos plantando en el Chaco Paraguayo, 
una zona que tiene un potencial enorme, de 
cerca de 400.000 hectáreas, que son campos 
palmares, bajos, donde la inversión en gana-
dería debe ser muy alta y el retorno es muy 
bajo”. Detalló que plantar pasturas y tener un 
encharcamiento muy importante obliga a te-
ner una carga animal baja y, por ende, la ren-
tabilidad que puede generar también es baja.

“Entonces, es mejor meter un cultivo de 
apertura y empezar a desarrollar áreas, como 
las de arroz, que permitan generar una inver-
sión de caminos, electricidad, limpieza de los 
palmares y mecanización de los campos”, in-
dicó. Pereira consideró que “poder desarrollar 
toda esa área sería maravilloso, consorciado 
siempre con ganadería, para hacer fardos con 
el barbecho del arroz después de cosechar y 
meter animales a pastoreo”. Sostuvo que “ese 
consorcio es sumamente importante, porque 
la región occidental del Chaco concentra la 
mayor cantidad del hato ganadero paraguayo”. 

Comentó que muchos ganaderos decidieron 
explorar la producción agrícola en el Chaco, 
buscando una mejor rentabilidad. Pero tam-
bién “hay muchos productores que hacían 

agricultura en el Chaco, que se fueron metien-
do con el boom de la soja, que se dieron cuenta 
de la alta incidencia del calor y poca lluvia, y 
empezaron a buscar alternativas, y así vieron 
al algodón como una opción importante”. 

Pereira admitió que el problema del Chaco 
para hacer agricultura es la variabilidad anual 
de las lluvias. Pero consideró que “hoy, más 
que nunca, la oportunidad para desarrollar 
unidades agrícolas en el Chaco es poder diver-
sificar y no hacer solamente soja o solamente 
algodón, porque la diversificación permite que 
el negocio sea más previsible a largo plazo”. 

Analizó que la soja “está pasando por un 
mal momento de precios y muchas veces las 
crisis traen oportunidades; tal vez abocarse a 
un cultivo como el algodón sea una oportu-
nidad para muchos productores, y así podrán 
generar rentabilidades más importantes”. 

Además, indicó que hay oportunidades en 
otros cultivos como el sésamo, que “está co-
brando mucha importancia y también se adap-
ta perfectamente a las condiciones de estrés 
hídrico y a suelos más arenosos”. Agregó que el 
maíz también cobra una “importancia fuertísi-
ma en el Chaco”, porque “genera la posibilidad 
de darle alimento al hato ganadero”.

Consultado sobre la posibilidad de regar en 
el Chaco, Pereira respondió que el problema de 
esa región de Paraguay es que “tiene un agua 

salada”, y para regar se deben buscar “bolsones 
de agua dulce”, que están a unos “200 metros 
de profundidad”, tarea en la que “hay que tener 
mucho cuidado, porque se pueden salinizar”.

Si bien en el Chaco “no es fácil regar” y esa 
tecnología es costosa, el precio de la tierra 
sigue siendo razonable y permite realizar esas 
inversiones, siendo más conveniente que com-
prar campo en la región oriental. 

SOBRE GPSA 
GPSA es una empresa paraguaya que ofrece 
herramientas productivas y tecnológicas a los 
productores. Su equipo es de 50 técnicos que 
asesoran a casi 1.000 productores, y ofrece los 
productos de Syngenta, Basf, Surcos. 

Además, la empresa formula productos de 
nutrición vegetal y “representamos a una em-
presa de Brasil, de la cual ofrecemos un fer-
tilizante que está revolucionando el mercado 
agrícola paraguayo”, destacó Pereira. Informó 
que se trata de un organomineral, que “le da 
un aporte importantísimo de materia orgánica 
–microorganismos biológicos– al suelo, y per-
mite que esa materia orgánica, cuando llueve, 
pueda mantener por más tiempo la humedad 
necesaria para que la planta pueda sobrevivir”. 

GPSA también produce semillas de soja, de 
arroz y de trigo, y “además de eso somos pro-
ductores de arroz, algodón, soja, trigo y maíz”. 
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El agro de un lado y de otro del río De la 
Plata tiene varias características simila-
res, y una de ellas parece ser el compor-

tamiento de los valores de las tierras produc-
tivas, con algunas salvedades vinculadas a los 
cambios políticos, entre otros factores.

El precio de los campos de uso agropecuario 
en Argentina registró una evolución parecida a 
la del mercado de tierras de Uruguay en cuanto 
a la valorización en ciertos períodos, conside-
rando que el impacto negativo de la crisis fi-
nanciera y de la fiebre aftosa en 2001 y 2002 se 
sintió en el negocio de los inmuebles rurales.

Los campos argentinos entraron en 
una fase de recuperación de precios

El precio promedio de la hectárea en la zona núcleo subió de US$ 13.000 a US$ 16.000

Los promedios en la zona núcleo agrícola se acercan a los máximos históricos de 2012; 
el presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales dijo que “hay movimiento”

OPTIMISMO

Los suelos de mayor fertilidad, que están 
ubicados en la denominada zona núcleo agrí-
cola, registraron valores de unos US$ 7.000 a 
US$ 8.000 por hectárea en 1998 y 1999, res-
pectivamente, luego cayeron casi a la mitad, al 
quedar en US$ 5.000 y US$ 4.200 la hectárea 
en 2001 y 2002, respectivamente, según datos 
de la empresa Minola tierras argentinas, pu-
blicados en el sitio web Agrofy.

Muestran que tras ese período hubo un 
fuerte incremento de los precios que, en pro-
medio, marcaron un máximo histórico de US$ 
17.500 por hectárea en 2012, para luego volver 
a disminuir, ya no de manera tan marcada.

Entre 2013 y 2021 los valores de los campos 
argentinos en la zona núcleo pasaron de US$ 

16.000 a US$ 12.500 por hectárea, conside-
rando que en ese período hubo varios acon-
tecimientos excepcionales, como la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China en 
2018 y la pandemia Covid en 2020, por citar a 
algunos de los más relevantes, que se sumaron 
a los vaivenes de precios en los granos, entre 
otros productos y factores.

Pero en los años recientes, concretamente 
en 2022, 2023 y 2024 hubo señales de reac-
tivación, que se reflejaron en los indicadores 
del mercado de las compraventas de campos 
en Argentina, ya que el precio promedio de la 
hectárea en la zona núcleo subió de US$ 13.000 
a US$ 16.000, según los registros publicados 
en Agrofy News.

Redacción
Mauro Florentín

Proquimur presenta Dinastía, el nuevo curasemilla 
compuesto por una mezcla única de Fluopyram e 
Iprodione. Dinastía es el resultado de muchos años de 
investigación para obtener un curasemilla novedoso, 
de última generación y que ha sido especialmente 
desarrollado para ofrecer un control superior de 
enfermedades en los cultivos de trigo y cebada.
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Esa tendencia, con algunos matices en los 
años, también se registró en los campos de 
otras regiones tradicionales del agro argenti-
no, que concentran en mayor o menor medida 
la producción ganadera, que en ciertos lugares 
se alterna y se diversifica con otras activi-
dades, como la propia agricultura de granos, 
entre otras.

En los años noventa el precio de los cam-
pos en las zonas este y oeste de la provincia 
de  Buenos Aires variaron de US$ 2.000 la 
hectárea, e incluso algo menos, a US$ 3.000 
por hectárea, según los datos de Minola. Y en 
su evolución reflejan el impacto negativo de 
la crisis financiera en Argentina y el golpe de 
la epidemia de fiebre aftosa, ya que en 2000 y 
2002 bajaron a niveles promedio de US$ 2.000 
por hectárea.

Posteriormente, el mercado de campos en 
esas regiones puntuales del agro del país ve-
cino entró en una fase prácticamente inin-
terrumpida de incremento, llegando a máxi-
mos históricos de valores en promedio de US$ 
6.500 por hectárea en la zona este en 2012 y 
de US$ 8.500 por hectárea en la zona oeste de 
Buenos Aires en 2011 y 2012, conforme con lo 
divulgado por esa empresa.

Señala que en los años siguientes pasaron 
a tener un período de disminución, derivado 
de los factores mencionados anteriormente, 
que en el caso de la zona este llegaron a bajar 
a US$ 4.500 la hectárea entre 2019 y 2021; en 
tanto que en la zona oeste bonaerense tocaron 
un mínimo de US$ 5.800 en esos años.

Si bien el repunte de los valores de los cam-
pos en esos lugares de la producción agrope-
cuaria argentina no fue tan marcado, como en 
la zona núcleo agrícola, igualmente registra-
ron una cierta recuperación, al alcanzar pre-
cios promedio de US$ 5.500 por hectárea en 
la zona este y de US$ 7.000 la hectárea en la 
zona oeste, indica.

MOVIMIENTO Y RECUPERACIÓN
Consultado sobre este tema por VERDE, el pre-
sidente de la Cámara Argentina de Inmobilia-
rias Rurales (CAIR), Abel Real, señaló que en 
2024, y ahora, hubo “bastante movimiento” en 
el mercado de tierras.

Hasta 2011 los valores de los campos ar-
gentinos “venían mejor, en forma ascendente”, 
luego desde ese año “en adelante empezaron a 
bajar, hasta que llegó aproximadamente 2023 
y ahí casi todo 2024 empezaron a remontar los 
valores, afirmándose”, repasó.

Sostuvo que “esto no es como cuando me 
dicen que los campos aumentaron sus precios”, 
lo que ocurrió fue que “el precio de los campos 
comenzó a recuperar lo que se perdió entre 
2011 y 2012”.

En cuanto al perfil de los principales ju-
gadores del mercado de tierras, “no han sido 
productores los que han podido comprar cam-

pos, sino que el perfil de los inversionistas en 
campos agropecuarios es de empresarios de 
otros sectores, como industria y servicios”, 
diferenció.

Y dijo que el campo “sigue siendo un refu-
gio de valores” y “el empresario que entra al 
negocio sabe que es una inversión que hace a 
largo plazo, y que de buenas a primeras apunta 
más a la plusvalía que pueda llegar a tener en el 
tiempo, y en lo inmediato a la renta”.

“La demanda más grande que tenemos en 
Argentina es en la zona núcleo y suelos 100% 
agrícolas”, pero “el problema es que este tipo 
de campos no se consigue fácilmente, por tener 
una mayor productividad”, comentó.

Indicó que en algunos casos, “cuando no 
se puede comprar un campo 100% agrícola y 
bueno, el interesado se adapta a la búsqueda de 
un campo mixto”.

Actualmente “el rango de precios de los 
campos para la producción ganadera está en-
tre unos US$ 3.000  y US$ 3.500 la hectárea, 
para hacer cría de vacunos, dependiendo de las 
zonas, los valores son muy variables”, sostuvo.

Afirmó que para los interesados en campos 
destinados a la forestación “la demanda se da 
en zonas puntuales”, principalmente en regio-
nes del norte argentino.

Mientras que los precios de los campos 
agrícolas, destinados a la producción de soja, 
maíz y trigo, entre otros granos, los valores 
oscilan “entre US$ 11.000 a US$ 16.000 por 
hectárea”, en las zonas de mayor productivi-
dad, detalló.

El titular de la CAIR se refirió también a 
otro negocio que juega entre las alternativas 
de producción del campo argentino, como los 
establecimientos de engorde intensivo de ga-
nado. El interés en el negocio del feedlot es en 
Argentina algo “más bien cíclico”, no tanto 
como se dio en Uruguay, con un “crecimiento 
casi explosivo”, pero igualmente “está en au-
mento”, dijo.

Real, al igual que lo hacen generalmente los 
empresarios y productores argentinos, aludió 
a que en su país “todo esto está relacionado a 
las políticas oficiales”, específicamente en esta 
situación referida a las exportaciones de carne. 
“En la medida que se fortalezcan los precios y 
la ganadería”, ese sector en Argentina se verá 
impulsado, ya que “tenemos todo para exportar 
mucho más y para eso es importante que el 
productor tenga reglas claras”, advirtió.

En ese sentido, este empresario mencionó 
–a modo de ejemplo– la señal “positiva” que 
significó la rebaja de las retenciones a las ex-
portaciones de granos, que anunció el gobierno 
del presidente Javier Milei, en enero pasado.

“Argentina puede volver a ser el granero del 
mundo”, como históricamente fue señalada, 
porque “el productor es optimista siempre”, 
por más que pueda parecer una “expresión de 
deseo, no veo por qué no podría llegar a serlo”, 
se entusiasmó el presidente de la CAIR.

Respecto al factor político, Real dejó en cla-
ro que el cambio de gobierno en Argentina con 
el presidente Javier Milei, “a pesar de no haber 
un 100% de conformismo en la población, aho-
ra hay otra expectativa” en el mercado. Y “con 
todo el túnel negro que venimos viendo, esto 
es como ver un poco la luz”, lo que “se siente 
reflejado en la voluntad que se vio” en su mo-
mento, cuando se determinaron las rebajas de 
las retenciones a las exportaciones de algunos 
productos agropecuarios, al menos hasta el 30 
de junio.

Y enfatizó que “el productor argentino 
quiere seguir produciendo” en su país.

No han sido 
productores los 

que han podido comprar 
campos, sino empresarios 
de otros sectores”
ABEL REAL
PRESIDENTE DE CAIR
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Brasil es una potencia mundial en la pro-
ducción de alimentos, especialmente de 
granos como soja, maíz y café, además 

de las diferentes carnes, entre otros productos. 
Pero el sector agropecuario del país norteño 
sufre el golpe de los altibajos de precios de los 
commodities agrícolas, problemas de endeuda-
miento, de falta de liquidez y la incidencia de 
factores climáticos. 

En 2024 se instaló una “crisis en el agro-
negocio” de Brasil, con el registro de “muchas 
recuperaciones judiciales” y “concordatos” de 
empresas, afirmó a VERDE el analista brasileño 
de Safras & Mercados, Paulo Molinari.

Dijo que en el mercado local hay una res-
tricción “muy fuerte” en el otorgamiento de 
créditos por parte de los bancos a los produc-
tores rurales.

La crisis agropecuaria se originó en un pe-
ríodo de desfasaje en los precios de los granos 

“Crisis” del agro llevó a casi 300 
empresas a recuperación judicial

El estado de Mato Grosso do Sul es uno de los mayores productores agrícolas de Brasil y el mayor productor bovino del país

En el cuarto trimestre de 2024 el 34% de las firmas tenía al cultivo de soja como 
actividad principal, y el 20% de los casos se dedicaba a la cría de vacunos de carne

BRASIL

entre 2021, 2022, 2023 y 2024, cuando llega-
ron a ser “muy altos” y luego “fueron cayendo”, 
y “en medio de ese proceso” hubo un “incre-
mento en los costos de insumos” y el productor 
brasileño realizó inversiones en la “compra 
de maquinarias agrícolas y equipamientos”, 
sostuvo.

Y comentó que el productor fue “bancando 
una zafra con costos altos en un mercado ba-
jista” en cuanto a los precios, lo que provocó 
un “descompás entre el endeudamiento del 
productor y los precios del mercado”.

Además, el productor brasileño “le erró bas-
tante en la comercialización” de sus productos, 
porque “no aprovechó a vender su producción 
cuando los precios estaban altos”, y “las deudas 
se acumularon, entonces ahora el productor 
tiene un pasivo muy alto, con precios de soja 
muy bajos”, advirtió Molinari.

Complementariamente a eso, el analista de 
Safras & Mercado destacó que en los últimos 
tres años se registraron regionalmente pérdi-
das “muy importantes” de producción.

Redacción
Mauro Florentín

Fue el 
porcentaje 
de aumento 
de las 
empresas en 
recuperación 
judicial en 
el cuarto 
trimestre 
de 2024 en 
Brasil frente al 
año anterior

38,5“Las deudas se 
acumularon, 
entonces ahora el 
productor tiene 
un pasivo muy 
alto, con precios 
de soja muy 
bajos”, advirtió 
el analista Paulo 
Molinari
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El estado de Mato Grosso do Sul tuvo el año 
pasado la mayor producción de la historia en 
cuanto a volumen de granos, pero al mismo 
tiempo hubo regiones con “pérdidas de pro-
ducción que agravaron la situación”, y ahora 
el productor está “muy complicado”, enfatizó.

AUMENTO DE CASOS Y SECTORES
Algunos números y datos sobre la evolución 
de la cantidad de firmas del agronegocio en 
procesos judiciales de recuperación y otros ti-
pos de derivaciones por problemas financieros 
evidencian la gravedad del problema.

En el cuarto trimestre del año pasado había 
“295 empresas agropecuarias en recuperación 
judicial”, lo que representó un “aumento de 
38,49%” respecto a igual período de 2023, se-
gún datos de la consultora brasileña RGF & As-
sociados, divulgados por Globo Rural a inicios 
de febrero de este año.

Indican que estos casos correspondientes 
al último trimestre de 2024 implican un “in-
cremento de 12%” en comparación con el tri-
mestre anterior de ese año, cuando eran “264 
compañías” del sector agropecuario las que se 
encontraban en recuperación judicial.

En el pasaje entre el tercer y el cuarto tri-
mestre del año pasado hubo “35 nuevas em-
presas” que entraron en recuperación judicial, 
mientras que solo cuatro lograron salir de esa 
condición y retomaron sus operaciones nor-
males, señalan informaciones de la consultora.

Muestran que desde el punto de vista sec-
torial, “34% de las empresas en recuperación 
judicial en el cuatro trimestre de 2024 tenían 
al cultivo de soja como actividad principal”; 
en tanto que 20% de los casos correspondía a 
firmas dedicadas a la cría de vacunos de carne 
y 15% de las compañías en esa condición eran 
del sector del cultivo de caña de azúcar.

Figuran además en ese registro empresas 
de servicios de preparación del suelo, cultivo 
y cosecha de granos con 5%, y compañías pro-
ductoras de maíz ocuparon 4% del total.

Uno de los casos más emblemáticos de pedi-
do de recuperación judicial del año pasado fue 
el de la distribuidora de insumos Agrogalaxy, 
que sufrió el estancamiento de los precios de 
los commodities agrícolas, porque los produc-
tores del agro fueron más cautelosos en sus 
compras de insumos, consignó Globo Rural.

Pese a que el agro brasileño tiene “grandes” 
grupos empresariales, todavía existe una por-
ción “relevante” conformada por productores 
de “pequeño” porte, o grupos familiares con 
un nivel “inferior” de profesionalización en la 
gestión, comentó el especialista en reestruc-
turación de empresas de RGF, Rodrigo Galleos, 
en declaraciones a Globo Rural.

CONTEXTO Y CONCENTRACIÓN
En ese contexto el agro brasileño marcará nue-
vos récords en área de siembra y producción 

de soja en la presente zafra 2024/2025, con 
un volumen total previsto de 173 millones de 
toneladas del grano a cosechar. Y ante los pro-
blemas que apremian a las empresas agrícolas 
se prevé un escenario en el primer semestre de 
2025 en el que el productor “obligatoriamen-
te” deberá vender su producción, más allá de 
los precios que registre el mercado de granos, 
entre otros factores.

“Brasil no tiene muchas salidas” y “preci-
sará vender” la soja para recuperar liquidez 
pensando en la próxima zafra de 2026, dijo 
Molinari.

Y apoyándose en el argumento de que “en 
situaciones de crisis el productor brasileño 
planta soja”, el analista avizoró que segura-
mente el área de siembra de la oleaginosa “vol-
verá a crecer”, porque necesita “reducir sus 
problemas de crédito”.

Sobre la problemática planteada en el agro-
negocio en Brasil, el director de la consultora 
Sumar Agro, Ismael Turbán, señaló a VERDE 
que ese sector productivo brasileño tuvo “dos 
años complejos”, luego de años “muy buenos” 
pospandemia, en los que “el productor invir-
tió bastante, creció, aumentaron las rentas de 
las tierras”, posteriormente vino “la guerra 
comercial que hizo subir los precios de los fer-
tilizantes”, y “la caída de los granos dejó des-
acomodado” a los agricultores del país norteño.  

Turbán, quien trabajó varios años en la pro-
ducción agrícola de Brasil, sostuvo que ese fue 
“el primer golpe”, y “el segundo” fue en 2024, 
cuando las producciones marcaron un “quie-
bre” que le significó al productor un resultado 
“muy ajustado”, sumado todo esto al “endeuda-
miento” acumulado de años anteriores, además 
de la “suba de tasas de interés”.

Ese conjunto de factores derivó en situa-
ciones de “devolución de arrendamientos” de 
campos, a “muchos” casos de recuperación ju-
dicial de productores, y también las empresas 
de insumos enfrentan dificultades financieras, 
comentó.

El consultor consideró que esto generó un 
“problema en la cadena de pagos” y una “crisis” 
en el agro brasileño, por lo que es probable que 
habrá productores que “quedarán en el cami-
no”, y que actualmente “el más complicado” es 
el productor arrendatario de tierras.

En el estado de Mato Grosso do Sul hay una 
“proceso de concentración” del área agrícola, 
debido a ese tipo de situaciones que fortalecen 
la posición del productor mediano y grande, 
señaló.

También se refirió al impacto de la presen-
te cosecha de soja y maíz, que se prevé serán 
récord en ambos casos, que llevarán a generar 
“mucha presión comercial” y, por ende, una 
“caída en los premios en los puertos brasileños 
y en los precios”.

Pese a esta problemática, al igual que Mo-
linari, el director de Sumar Agro vaticinó un 

“crecimiento” en la producción y en el área 
del agro brasileño, tanto en agricultura como 
en ganadería.

CASOS EN EXPANSIÓN
Como en toda crisis surgen oportunidades para 
algunos, que se favorecen de los problemas de 
otros; en esta situación corresponde al mundo 
de los agronegocios.

Algunos analistas brasileños advierten un 
cambio de escenario en 2025, en cuanto a que 
la tendencia de los precios de los granos se 
puede modificar, favoreciendo así a grupos 
agrícolas, como la compañía SLC, que es una 
de las mayores productoras de granos que ope-
ran en Brasil.

Se trata de un “año de transición” en el que 
hay señales de recuperación en los precios del 
mercado de commodities agrícolas, señalaron 
analistas del banco de inversiones BTG Pactual, 
al sitio web The AgriBiz.

Los expertos consultados plantearon que a 
pesar de que el escenario de oferta y demanda 
para soja, maíz y algodón todavía hacen que 
los catalizadores sean escasos para una visión 
alcista de precios, se advierten las “primeras 
señales de oscilación del péndulo para el lado 
positivo”.

En cuanto al caso de SLC, el argumento no 
está solamente apoyado en la recuperación de 
los precios de los commodities, sino también 
en el período anterior de precios más bajos, 
cuando la compañía encontró oportunidades 
para crecer.

El año pasado esta empresa agrícola incre-
mentó 67.000 hectáreas a su portafolio de tie-
rras, superando de esta manera sus proyeccio-
nes de crecimiento anual de 35.000 hectáreas, 
destacaron.

Otra empresa en expansión, pero en el 
sector de la comercialización de granos, es la 
compañía china Cofco, que en los últimos años 
conquistó una posición de liderazgo en las ex-
portaciones brasileñas de commodities, y que 
ahora se apronta para ganar una participación 
todavía mayor en los embarques de estos pro-
ductos, según The AgriBiz.

La publicación consignó que esa empresa 
inaugurará a fines de marzo su nueva terminal 
en el puerto de Santos, triplicando su capaci-
dad de exportación desde el mayor puerto de 
América Latina.

La inversión total prevista para este em-
prendimiento es de unos US$ 285 millones, 
que representará la mayor terminal de Cofco 
para exportaciones en todo el mundo, con una 
capacidad de almacenaje de 490.000 toneladas, 
la más grande dentro del puerto ubicado en el 
estado de San Pablo.

Los responsables del proyecto prevén que 
el 70% de las cargas llegarán a esa terminal 
en entregas por tren, y solamente 30% serán 
transportadas en camiones.
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En línea con la creciente demanda de ali-
mentos en el mundo y los vaivenes de 
precios de estos productos, resulta casi 

lógico pensar que la tierra donde se genera la 
materia prima tienda a valorizarse, principal-
mente en países productores de granos, carnes 
y otros commodities.

En ese contexto, el precio promedio de la 
tierra de uso agrícola en Brasil aumentó 113% 
en los últimos cinco años, pasando de 14.818 
reales (unos US$ 2.450 por hectárea) en julio 
de 2019 a 31.609 reales (US$ 5.220 la hectárea, 
al tipo de cambio de enero de 2025) en igual 
mes de 2024, según un reporte de la consultora 
brasileña Scot, divulgado el 16 de enero.

Señaló que el valor de las tierras destina-
das a pasturas registró un incremento toda-
vía mayor que ese, de 115%, al pasar de 8.267 
reales (US$ 1.416 la hectárea) a 17.886 reales 

El precio de la tierra en Brasil subió 
más del 100% por el auge del agro

Imagen aérea de una plantación de café en el estado brasileño de Minas Gerais

La compra de campos productivos se posicionó como “una de las inversiones más 
lucrativas” entre 2019 y 2024 señalaron varios analistas y consultores del país vecino

(US$ 3.011) en dicho lapso. Esta valorización 
posicionó a la compra de campos productivos 
como “una de las inversiones más lucrativas” 
del período, sostuvo la consultora.

Comparó que el aumento del valor de las 
tierras superó la performance de otras colo-
caciones tradicionales, como las bursátiles 
(26%), los ahorros (29%), el dólar comercial 

MERCADO

(47%) y la tasa de interés variable denominada 
Certificado de Depósito Interbancario (CDI).

Y consideró que ese “significativo” incre-
mento está vinculado a la “relevancia del agro-
negocio” y a la “creciente búsqueda de áreas 
productivas”, consolidando de esta manera a 
las tierras como un “activo valioso”.

La valorización de los campos agrícolas du-
rante el período considerado se enmarca en un 
proceso de “fuerte aumento” de los volúmenes 
de producción de granos, principalmente de 
soja y maíz, en los que Brasil pasó a reafirmar 
su posicionamiento a nivel internacional.

Brasil es el mayor exportador mundial de 
soja, café, algodón, carne aviar y carne bovina 
congelada, entre otros productos del agro, y 
además ocupa lugares de liderazgo en produc-
ción de otros granos, como maíz y arroz.

PROCESO DE VALORIZACIÓN
“La tierra (de uso agropecuario) solo se valori-
za. Difícilmente haya un año en el que la tierra 

Redacción  
Mauro Florentín Difícilmente haya 

un año en el que 
la tierra no acompañe por 
lo menos (la evolución 
de) la inflación”
FELIPE FABRRI
ANALISTA DE MERCADO DE LA CONSULTORA SCOT
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no acompañe por lo menos (la evolución de) la 
inflación”, declaró el analista de mercado de 
Scot, Felipe Fabrri, en declaraciones a la revista 
Globo Rural.

El consultor dijo: “Claro que mucho va a 
depender del resultado, de la productividad 
del área, de las cotizaciones de los commodities 
agrícolas, pero difícilmente un área rural no 
se vaya a valorizar más que muchos títulos de 
renta fija ligados a (indicadores del mercado 
brasileño) como el Selic (tasa de interés de re-
ferencia) o al Índice de Precios al Consumidor 
Amplio (IPCA)”.

“No hay nada que valore más la tierra que el 
paso del tiempo”, comentó por su parte, Daniel 
Meireles, director de Acres, empresa brasileña 
especializada en la compraventa de campos,  
perteneciente al Grupo Safras & Cifras, que 
trabaja en la estructuración de negocios de 
activos rurales.

Las tierras agrícolas en Brasil “se aprecia-
ron entre 15% y 20% anual entre 2017 y 2022”, 
destacó en declaraciones a la mencionada re-
vista. De acuerdo al estudio de la consultora, 
entre 2019 y 2024 los precios medios (en va-
lores nominales) de las propiedades destinadas 
a la producción agrícola más que se duplicaron 
en 11 de los estados brasileños.

Los mayores aumentos se registraron en las 
regiones agrícolas de frontera, donde todavía 
es posible encontrar tierras más baratas que 
en estados con una producción más consoli-
dada, indicó.

A modo de ejemplo, comentó que la mayor 
suba en los valores de las tierras ocurrió en 
Rondonia, donde la valorización de los campos 
agrícolas en el período considerado fue de casi 
300%, mientras que el precio de las tierras para 
pasturas aumentó 286%.

Otros puntos de producción como Maran-
hao (Marañon) y Piauí, que se encuentran en 
la región denominada Matopiba, la cual com-
prende territorios de los estados Maranhao, 
Tocantins, Piauí y Bahía, también registraron 
una “valorización por encima del 200%” en el 
valor de los campos, consignó.

Resaltó que el estado de Paraná, donde se 
ubican las tierras agrícolas más caras de Brasil, 
el incremento de los precios fue igualmente 
significativo en el período, con un 107% de 
suba.

Según algunos analistas consultados por el 
medio brasileño, la baja en los precios de los 
commodities agrícolas en 2024 y la reducción 
de la zafra de granos trajo más “cautela” al 
mercado de tierras productivas, disminuyendo 
el número de transacciones de campos en el 
año pasado.

RITMO MODERADO
En cuanto al escenario en 2025, los precios 
de las tierras en Brasil deberían continuar el 
proceso de valorización, si bien la expectativa 

del mercado es que “el ritmo sea más moderado 
en comparación con los picos registrados en 
los años anteriores”, según la publicación de 
Globo Rural.

Para la consultora Scot la apreciación de la 
tierra también estuvo impulsada por el “au-
mento” de las materias primas en 2022, en un 
“escenario de escasez global” y los efectos de 
la pandemia de Covid-19.

“El mercado de campos agrícolas se mantu-
vo firme durante este período, con un aumento 
de la demanda de tierras ligado a los precios de 
las materias primas”, dijo José Eduardo Daron-
co, responsable de relaciones con inversores 
de Suno Asset.

Consideró que el tipo de cambio, con la 
devaluación del real frente al dólar también 
“ayudó a hacer más atractiva la inversión en 
tierras”, ya que productos agrícolas como la 
soja, el maíz y el café se cotizan en dólares.

Y en respuesta a este prometedor mercado, 
Suno Asset lanzó Fiagro (Fondo de Inversión 
Agrícola), cuyo objetivo es la valorización de 
los activos de las explotaciones agrícolas. El 
fondo, que comenzó con 62 millones de rea-
les (US$ 10,5 millones) en capital, invierte la 

mitad de ese monto en tierras en Mato Grosso, 
generando ingresos a través de arrendamien-
tos vinculados al precio de la soja, según ex-
plicó Scot.

Indicó que la otra mitad del capital se desti-
na a Certificados de Cuentas por Cobrar Agro-
negocios (CRA, por su sigla en portugués), que 
se utilizarán para implementar sistemas de 
riego en el campo.

Además, en este sector se destacó AGBI, una 
firma gestora especializada en inversiones en 
suelos agrícolas. La empresa obtuvo “grandes 
retornos” con el fondo AGBI Nobres, que com-
pró un campo por 39 millones de reales (US$ 
6,5 millones) y lo vendió por 177 millones de 
reales (US$ 29,7 millones), con un Múltiplo 
sobre Capital Invertido (MOIC) de 3,19 veces, 
entre 2013 y 2021. Esa métrica indica cuántas 
veces fue recuperado el capital de inversión 
inicial de un negocio.

La demanda interna y las exportaciones de 
soja, maíz, café, carne vacuna y de azúcar de 
Brasil van a “continuar atrayendo a las inver-
siones en tierras con potencial productivo”, 
consideró el socio de AGBI, Gustavo Fonseca, 
de cara a los próximos años.

En cuanto a la evolución de 
los volúmenes de producción 
de algunos de los principales 
productos del agronegocio 
brasileño en los últimos años, los 
datos de la Comisión Nacional de 
Abastecimiento de Brasil (Conab) 
muestran que la producción de 
maíz registró un incremento 
significativo, con algunos altiba-
jos, ya que de un volumen total 
producido de 80,7 millones de 
toneladas en la zafra 2017-2018 
pasó a superar los 100 millones 
de toneladas en las dos zafras 
siguientes, y luego bajó a 87 
millones en 2020-2021.

Posteriormente, la produc-
ción maicera de Brasil retomó 
la senda de crecimiento, con 
registros de 113,1 millones en 
2021-2022 y de 131,9 millones 
en 2022-2023, volvió a disminuir 
al producir 115,7 millones en la 
zafra 2023-2024, y se prevé un 
repunte en este año con 119,5 
millones de toneladas a ser cose-
chadas, según las estadísticas de 
la Conab.

Indican que en el caso de la 
producción de soja el volumen 
cosechado tuvo una reducción 
al pasar de 140 millones de to-
neladas en la zafra 2020-2021 a 
126,5 millones en la zafra 2021-
2022, pero después aumentó a 
155,7 millones de toneladas en 
2022-2023, en la siguiente bajó 
a 147,7 millones, y ahora está 
previsto que marque un récord 
de 166,3 millones de toneladas 
en la zafra 2024-2025.

Este destacado desempeño 
en cuanto a las grandes cosechas 
de granos en las tierras brasile-
ñas encuentra algunos desafíos, 
pensando en el futuro de la 
producción y del negocio.

A los factores tradicionales 
del clima y los precios, atados a 
la demanda interna y externa de 
los productos, se les suman los 
vinculados con la deforestación, 
los incendios, como los registra-
dos en este verano, el impacto en 
el medio ambiente y los costos 
productivos, los cuales en gran 
medida determinarán el camino 

que le depara al agro del gigante 
Sudamericano.

En ese sentido, las regula-
ciones previstas por mercados 
relevantes, como es el caso 
notorio de la Unión Europea, que 
exigirá certificaciones específicas 
para demostrar que los alimentos 
que ingresen a su mercado no 
fueron producidos en campos 
deforestados.

Además, figuran en este 
horizonte de nuevas normativas 
otras que también apuntan 
a mitigar el impacto de las 
actividades agropecuarias en el 
cambio climático, específicamen-
te las certificaciones de huellas 
ambientales, como la huella de 
carbono, entre otras.

Y en particular para Uruguay, 
lo que haga o deje de hacer Brasil 
siempre tiene una influencia de 
peso, ya que está en juego la 
imagen de la región y del propio 
Mercosur, como bloque que pre-
tende avanzar en negociaciones 
comerciales para abrir mercados 
extraregionales.

La evolución de la producción brasileña
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La actual presidente de la Empresa Bra-
sileña de Pesquisa Agropecuaria (Em-
brapa), Silvia Massruhà, es investigadora 

en el área de inteligencia artificial de ese or-
ganismo, donde trabaja desde hace 15 años, y 
“hace más de 25 años que trabajo pensando en 
la inteligencia artificial en el sector agrope-
cuario”, comentó a VERDE. La jerarca explicó 
que para el desarrollo de esa herramienta lo 
más importante es organizar datos, porque “no 
sirve tener inteligencia artificial si no tenés 
datos, si no tenés información”. 

Durante su visita a Uruguay, donde parti-
cipó de Agro en Punta, señaló que hizo toda su 
carrera en Embrapa organizando información, 
de datos climáticos, de suelos o económicos, 
porque eso es clave para que los algoritmos de 
la inteligencia artificial sean más precisos y 
puedan dar una respuesta más rápida. 

Agregó que esa ha sido la estrategia, porque 
hay varias fuentes de datos, con información 
heterogénea, que se utiliza tanto para desarro-
llar una nueva tecnología, como para clasificar 
o contar frutas, o identificar una enfermedad. 
“Tenemos una base de datos con varias en-
fermedades, con varios síntomas, y en el mo-
mento de aplicar el algoritmo se puede ver esa 
respuesta”, comentó. 

Dijo que esos son ejemplos porteras aden-
tro, pero también se puede utilizar la inteli-
gencia artificial para mejorar la transferencia 
de tecnología hacia el productor. Por lo tanto, 
“también hay una base de dato de conocimien-
tos, de todo el legado que tiene Embrapa, y se 
puede utilizar la inteligencia artificial para que 
el agrónomo, el consultor o el propio productor 
pueda contar con esa información y recibir 
información vía Whatsapp”, agregó como otro 
ejemplo. 

Massruhà también se refirió a un programa 
en colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura y Pecuaria y con el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil. 
“Durante muchos años Embrapa publicó libros 
para varias cadenas productivas, que se llama-

Las estrategias de Embrapa para el 
desarrollo de la inteligencia artificial

La presidente de Embrapa, Silvia Massruhà

La presidente de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria estuvo en Uruguay y 
detalló las utilidades de esa herramienta para la investigación y el sector productivo

TECNOLOGÍA

ban 500 preguntas y 500 respuestas. Con toda 
esa información desarrollamos inteligencia 
artificial y hoy se puede entrar a una web, ha-
cer una pregunta sobre cualquier enfermedad 
o síntoma, el sistema recoge aquella informa-
ción y allí mismo tenés la opción de mandar 
esa respuesta por Whatsapp. Existen muchas 
maneras prácticas de consultar”, destacó. 

Además, dijo que en Brasil la inteligencia 
artificial ayuda a subsidiar políticas públicas. 
Un ejemplo es el Programa de Regionaliza-
ción Agrícola de Riesgo Climático, que es una 
matriz de riesgo, donde el agricultor puede 
poner qué quiere cultivar, cuándo y dónde. Y 
el programa cruza información de 44 cultivos 
y 5.000 municipios, y al mismo tiempo usa 
una serie climática de 100 años para elaborar 
una matriz de riesgo. “Allí usamos inteligencia 
artificial también, se trabaja con la Secretaría 
de Política Agrícola, que usa esa información 
para subsidiar el crédito y los seguros rurales 
en el país”, informó.

Por lo tanto, la inteligencia artificial tiene 
aplicaciones en varias áreas de la agricultura 
brasileña, porteras adentro y porteras afuera, 
para subsidiar las políticas públicas, en edición 
génica y en biotecnología, resaltó. 

“Antes teníamos el mejoramiento genético 
tradicional, pero con la biotecnología es posi-
ble la bioinformática, porque tenés contenido 
digital, lo que nos permite ser más rápidos, 
más ágiles para identificar y prospectar genes 
frente al cambio climático, por ejemplo, al es-
trés hídrico, para trabajar con bacterias, con 
microorganismos, trabajar con bioproductos, 
bioinsumos, bioestimulantes. Estas herra-
mientas han sido importantes para que po-
damos avanzar en la agropecuaria brasileña”, 
destacó la investigadora. 

REVOLUCIÓN AGRÍCOLA
La agricultura brasileña en los últimos 50 años 
registró un cambio revolucionario. El país pasó 
de ser importador de alimentos a uno de los 
mayores productores y exportadores a nivel 
mundial, y ese cambio ocurrió con una agricul-
tura “basada en ciencia y tecnología”, destacó 
la presidente de Embrapa.

“Siempre digo que sin el apoyo de los pro-
ductores Embrapa no habría llegado a ser re-
ferente en la agricultura tropical, porque ellos 
traen las demandas de las cadenas productivas, 
de diferentes biomas, y después nos ayudan a 
validar. Es decir, que los productores le dan 
credibilidad a Embrapa, y así es que empiezan 
a adoptar las tecnologías”, comentó en Punta 
del Este.

Destacó que en estos últimos años “hemos 
generado mucha tecnología de cultivares que 
permitieron aumentar la productividad en tres 
y cuatro veces, porque fueron adaptados a los 
deferentes tipos de suelos y biomas de Brasil”.

Agregó que “se habla mucho de adaptación 
al cambio climático, y nuestra agricultura tra-
bajó con esa adaptación”. Planteó, a modo de 
ejemplo, que se llevó uva del sur de Brasil, de 
la zona de Bento Goncalves, al semillero bra-
sileño, y que actualmente se trabaja con fruti-
cultura irrigada en el nordeste, donde “somos 
referencia”. Y subrayó que en aquella región, 
la más pobre de Brasil, se creó un ambiente 
económico de desarrollo. 
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“Creo que Brasil fijó una estrategia de 
país, en desarrollar una agricultura basada 
en ciencia, que además de Embrapa incluye a 
las universidades, a los órganos estaduales de 
investigación, asociaciones público-privadas, 
pero principalmente al emprendedurismo del 
productor rural”, analizó Massruhà. 

A propósito, comentó que hay cada vez más 
interacción entre Embrapa y el sector privado. 
“Embrapa es una empresa pública, que comen-
zó hace 52 años, y con la ley de innovación 
fuimos creando cada vez más mecanismos para 
generar más asociaciones entre el sector pú-
blico y el privado”, explicó. 

Agregó que el organismo de investigación 
brasileño trabaja asociado con el sector privado 
desde hace muchos años, recordó que cuando 
comenzó el desarrollo de genética de soja en el 
país ya se habían creado este tipo de vínculos, 
y así en varios cultivos. “Con la ley de innova-
ción de 2018 ejercitamos más esas relaciones. 
Hay varios modelos. Se puede participar en 
codesarrollo, dividir la propiedad intelectual 
o se puede licenciar una tecnología para que el 
socio privado participe en el mercado”, detalló 
la jerarca. 

Aclaró que Embrapa es una empresa de 
investigación y no participa en el mercado, 
“entonces un socio privado puede ir al mercado 
y Embrapa le aporta datos, información, culti-

vares, prácticas de manejo, software o equipos”. 
Por lo tanto, “existen varios activos que se 
pueden trabajar en una colaboración públi-
co-privada”, señaló. 

También recordó que “en 2017 comenzó el 
boom de las startups en el sector agropecua-
rio”, algo que “Embrapa lo ha monitoreado con 
otros socios y participa de ese ecosistema de 
innovación agrícola”, ya sea compartiendo in-
fraestructura, con una mentoría de los investi-
gadores, o licenciando una tecnología para que 
puedan utilizarla y desarrollar su producto o 
servicio para el mercado.

Cuando comenzó Embrapa, hace 50 años 
atrás, “había que desarrollar todo”, comentó 
su presidente. “Trabajamos para desarrollar el 
mejoramiento genético, nuevos productos, fer-
tilizantes. Aumentamos nuestra área de siem-
bra de granos 140% y 580% nuestra produc-
ción, debido a la tecnología, a cultivares más 
adaptados a los diferentes tipos de suelos. Así 
logramos aumentar la productividad”, destacó.

Y sostuvo que hay que pensar cada vez más 
en la sustentabilidad en las tres dimensiones: 
económica, ambiental y social. “Tenemos que 
traer transparencia a la producción también, 
y para eso es importante la trazabilidad. Veni-
mos trabajando en la agricultura baja en carbo-
no. Tenemos el legado de 50 años sobre cuáles 
son los cultivares, las prácticas de manejo más 

adecuadas, y trabajamos en los protocolos para 
crear la soja baja en carbono que sea referen-
cia, para que los productores puedan usarla. Lo 
mismo con la carne baja en carbono. Trabaja-
mos en esos protocolos, levantando índices y 
métricas. Son informaciones que hoy nos per-
miten demostrar cómo nuestra agricultura es 
sustentable en esas tres dimensiones”, afirmó.

FINANCIAMIENTO DE EMBRAPA
Massruhà explicó que Embrapa es pública, 
pero totalmente independiente del gobierno. 
Y trabaja en un nuevo modelo de financiación, 
“más sustentable”. El 23% del presupuesto de 
investigación que recibe proviene del gobierno 
federal, y el 77% corresponde a recursos pú-
blico-privados o de captación de proyectos in-
ternacionales y otras fuentes de fomento, pero 
en general son para proyectos de cinco años. 

“Queremos crear un modelo más susten-
table y no depender exclusivamente del go-
bierno”, planteó Massruhà. “Ya le presentamos 
proyectos al ministro, hay varias posibilidades 
que se están discutiendo, como la de acceder al 
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
los proyectos más estructurales. Será una 
composición de fuentes. Con estos recursos 
Embrapa se volverá sustentable, porque hoy 
los recursos entran como recaudación propia, 
a través del gobierno federal”, detalló.

surco.com.uy

Un nuevo año

Como desde hace veinte años acompañando
al sector agrícola en nuestro país.   

presentes en Expoactiva
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Uruguay “tiene toda la capacidad para 
jugar en primera división y contribuir 
a la mejora del medioambiente y a la 

lucha del cambio climático”, dijo la jefe de 
comercio y economía de la Delegación de la 
Unión Europea Uruguay y Paraguay, Vanessa 
Mock, en la conferencia titulada Agro y soste-
nibilidad: caminos compartidos, realizada en 
la reciente edición de Agro en Punta.

En ese marco se analizó el reglamento de 
deforestación de la Unión Europea (EUDR), el 
compromiso de Uruguay en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional y se analizó la 
voz del consumidor. Allí, la representante de 
la Unión Europea destacó que en los últimos 
meses de trabajo percibió que “Uruguay se ha 
vuelto un ejemplo”, por su capacidad de adap-
tarse, y en tal sentido agradeció el trabajo de 
las autoridades y organizaciones. 

La funcionaria europea reconoció que los 
primeros pasos “no son fáciles”, porque hay 
que hacer “un análisis riguroso de sus cadenas 

Representante de la Unión Europea 
destacó a Uruguay como “ejemplo”

La conferencia Agro y sostenibilidad: caminos compartidos, se realizó en la reciente edición de Agro en Punta

Vanessa Mock valoró la adaptación a exigencias por deforestación; se espera que el país 
sea categorizado “de bajo riesgo”, grupo al que priorizarán los importadores del bloque

de suministro, y eso también implica tiempo 
y costos”. Opinó que a mediano plazo “se verá 
que este reglamento será un instrumento fun-
damental para mejorar la sostenibilidad de los 
productos y lograr un mejor acceso a mercados 
competitivos”. Y a continuación expresó a los 
empresarios: “estamos aquí para apoyar sus 
esfuerzos”. 

NUEVA NORMATIVA

Mock aclaró que los requisitos que impone 
el bloque también incluyen a todos los pro-
ductos fabricados en la Unión Europea y, por 
lo tanto, sostuvo que “no es cierto que estamos 
favoreciendo a nuestros productos en detri-
mento de los de otros países, que es algo que 
escucho mucho”. En ese sentido, enfatizó que 
“somos tan estrictos con nosotros como con 
todos los demás países”. 

A continuación, dijo que “tampoco es cier-
to” que se es más riguroso con los productos 
agropecuarios frente a otras industrias, porque 
“para esos otros sectores ya tenemos muchas 
reglas”, y comentó que “incluso está entrando 
en vigor una tasa de carbono para el sector 
industrial”. 

Señaló que la Unión Europea está inten-
tando apoyar a los países para que se adapten 
a la nueva reglamentación, con organismos 
públicos y privados. Uno de los objetivos ha 
sido mejorar la comunicación, porque “no fue 
óptima al principio”, admitió.

Uruguay tiene 
toda la capacidad 

para jugar en primera y 
contribuir a la mejora del 
medioambiente”
VANESSA MOCK
JEFE DE COMERCIO DE LA UE EN URUGUAY Y PARAGUAY
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El principal desafío que tiene el reglamento 
para Uruguay “no es serlo, ni parecerlo, sino 
demostrarlo”, dijo la adjunta a la dirección 
en sostenibilidad de LSQA, Ana Varsi, quien 
además es socia directiva y fundadora de la 
Mesa Uruguaya de Carne Sostenible (MUCS) 
y miembro de la junta directiva de la Mesa 
Redonda Mundial para la Carne Vacuna Soste-
nible (GRCB, por su sigla en inglés). 

El reglamento EUDR regula la introducción 
y comercialización desde y hacia el mercado de 
la Unión Europea de las “materias primas per-
tinentes” y de los productos derivados perti-
nentes indicados en el Anexo I del reglamento: 
ganado bovino, madera, soja, cacao, café, aceite 
de palma y caucho. Y además se consideran sus 
derivados. Por ejemplo, en la carne también se 
contempla al cuero, conservas, menudencias 
y animales. 

CATEGORIZACIÓN
El 30 de junio vence el plazo para finalizar la 
categorización de riesgo por país y se espera 
que Uruguay esté en la categoría “de bajo ries-
go”. Varsi explicó que esa categorización afecta 
las exigencias para el importador, en relación 
con los controles y la información que necesita 
para poder ingresar un producto. “Creemos que 
los importadores van a priorizar comprarle a 
los países de bajo riesgo, porque eso les va a 
hacer la vida más fácil”, analizó. 

El 31 de diciembre de 2025 la EUDR co-
menzará a implementarse de forma obligatoria 
para grandes operadores y comercializadores, 
y el 30 de junio de 2026 será obligatorio para 
operadores y comercializadores de pequeñas 
y medianas empresas (pymes) importadoras y 
comercializadoras, no refiere a la escala de la 
empresa exportadora.

CONDICIONES
El reglamento tiene tres condiciones para que 
un producto pueda ingresar a la Unión Euro-
pea. La primera es deforestación cero. Que el 
producto provenga de campos que no hayan 
sido deforestados después del 31 de diciembre 
de 2020.

La segunda condición es la legalidad. Se 
debe demostrar que el producto cumplió con 
la legislación del país de producción (laboral, 
ambiental, respeto a los derechos humanos, a 
las comunidades, entre otras). 

Y el tercer requisito es estar cubierto por 
una declaración de debida diligencia, realiza-
da por el operador en la Unión Europea. El 
importador tiene que ingresarla en la plata-
forma en línea, de lo contrario el producto no 
se liberará en Aduanas. Entre otras cosas, esa 
debida diligencia incluye la georeferenciación 
y un chequeo de que cumple con la legislación 
aplicable en el país de origen. 

El importador es el responsable de asegurar 
la veracidad de los datos de origen, y si se de-

muestra que no son verdaderos puede recibir 
una multa, explicó Varsi. También aclaró que 
tener una certificación oficial o de terceros 
“no habilita tener un canal verde, siempre el 
operador es responsable de completar la debida 
diligencia, y es el responsable último si hay 
algún problema”. 

La multa mínima es por 4% de la factura-
ción, confiscación, exclusión temporal de los 
procedimientos de contratación pública, entre 
otros. El control le corresponde a cada país de 
la Unión Europea. Para cubrirse, se estima que 
los importadores establecerán responsabili-
dades a nivel contractual con los proveedores. 

“Los importadores, de alguna manera, van a 
querer asegurarse de que sus proveedores les 
dan información precisa y certera”, consideró.

Para demostrar la complejidad de la traza-
bilidad, el Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca realizó pruebas con datos reales 
para completar un contenedor de carne de 25 
toneladas, y se concluyó que los cortes prove-
nían de 1.922 establecimientos. 

LA VOZ DEL CONSUMIDOR
“Siempre hablamos de una cadena de valor, del 
abastecimiento sustentable. McDonald´s está 
fomentando y apoyando esas prácticas que se 
diferencian y ayudan a tener una producción 
de ganadería que mitigue el cambio climático, 
que sea responsable, que acompañe al bienestar 
animal un poco más allá. Sepan que existe esa 
demanda, que estamos de este lado”, dijo la 
gerente senior del equipo de compromiso so-
cial y desarrollo sustentable en Arcos Dorados, 
Carola Baglietto.

Arcos Dorados es el franquiciado más gran-
de de McDonald´s en el mundo, opera en más 
de 20 mercados en casi toda Latinoamérica. 
Tiene más de 2.400 restaurantes, 34 en Uru-
guay, más de 100.000 empleados y cada día 
atiende a más de 4 millones de clientes.

Los importadores 
van a priorizar 

comprarle a países de 
bajo riesgo, porque les va 
a hacer la vida más fácil”
ANA VARSI
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN EN SOSTENIBILIDAD DE LSQA

Para la elaboración de sus 
terceras Contribuciones Determi-
nadas a nivel Nacional (CDN3)
Uruguay fijó líneas estratégicas, 
con objetivos globales de miti-
gación para los gases, objetivos 
específicos de la mitigación de 
la producción de carne vacuna, 
objetivos específicos de conser-
vación y aumento de stocks de 
carbono y objetivos globales de 
adaptación.

Se plantearon hojas de 
ruta para el agro, que incluyen 
una para ganadería, otra para 
lechería, otra para agricultura de 
secano y arroz, para hortifruti-
cultura, forestal y otra en I+D+I 
(investigación, desarrollo e 
innovación). 

Con un horizonte temporal 
a 2035, en las estructuras de las 
hojas de ruta se plantea el con-
texto del sector, el vínculo con los 
procesos estratégicos nacionales, 
líneas estratégicas transversales, 
líneas estratégicas y acciones con 

énfasis en mitigación y líneas es-
tratégicas y acciones con énfasis 
en adaptación.

Entre los objetivos se plan-
tean: el conocimiento e informa-
ción para la toma de decisiones, 
el diseño de incentivos económi-
cos y financieros, regulaciones 
y normativas, tecnologías y 
prácticas sostenibles, y extensión 
y capacitación.

“Si la Unión Europea nos 
solicitaba la información para 
este año, Uruguay ya estaba 
preparado. Eso demuestra la 
proactividad de las políticas 
en general para responder a 
los requisitos ambientales y 
normas que se establecen a nivel 
internacional como país expor-
tador. No podemos permitir que 
alguien deje de exportar porque 
el país no tenga preparados los 
sistemas de información que se 
requieren”, dijo el coordinador 
de la Articulación Institucional en 
Temas Ambientales del Instituto 

Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) y coordinador de 
la Unidad de Sostenibilidad y 
Cambio Climático del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Gonzalo Becoña en Agro 
en Punta.

Destacó que “hay un trabajo 
muy coordinado entre los minis-
terios de Ganadería, Ambiente 
y Economía en esos diseños” y 
que “así como se creó el bono 
indexado, estamos trabajando 
en conjunto para crear diseños 
de incentivos económicos y 
financieros”.

Becoña planteó que el I+D+I 
“es clave para la toma de decisio-
nes en las políticas”, porque “si 
no tenemos información veraz 
y validada a nivel de terreno es 
difícil tomar decisiones”. 

Y agregó que “podemos 
tener la tecnología, pero si no 
podemos transferirla y capacitar a 
los actores, no podremos llevarla 
adelante”. 

Las contribuciones de Uruguay a 2035
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Salir del país más ganadero del mundo 
para aprender sobre producción de ali-
mentos exige prepararse para abrir el 

paraguas. Una no puede entender lo que se en-
cuentra en el sitio al que va si no sabe de dónde 
viene. Alberto Methol Ferré llamaba al bioma 
Pampa –con su producción ganadera– “un si-
tio extraordinario de automación biológica, 
en una especie de cibernética natural”. Lo que 
para mí es una obviedad, en otros sitios puede 
ser una rareza.

Me mudé al otro lado del océano Atlántico 
para ampliar mis herramientas en temas re-
lacionados con mi profesión –la agronomía– 
y puedo afirmar que vengo cumpliendo mis 
objetivos con creces. Aquí convergen mentes 
de todo el mundo, recursos, pluralidad de pers-
pectivas y líneas de investigación innovadoras. 
Sin embargo, hay un tema en el que el discurso 
mantiene bajo una misma línea a buena parte 
de la academia: la producción de carne vacuna.

En los países desarrollados los altos nive-
les de consumo de carne per cápita se asocian 
a dietas deficientes y enfermedades cardio-
vasculares. Muchas veces consumida ultra-
procesada, con distintos niveles de sodio y 
perfil lipídico a un churrasco convencional. 
Asimismo, el modelo intensivo de producción 
de carne se relaciona con el cambio climático. 
Mientras tanto, gran parte del mundo expe-
rimenta niveles insuficientes de consumo de 
proteínas animales. Este contraste alimenta 
un debate global en el que la producción de 
alimentos, en especial la de carne de vaca, es 
señalada como responsable del aumento des-
controlado del efecto invernadero.

UN MONOLITO LLAMADO ACADEMIA
En transcurso por el ámbito académico, todas 
mis asignaturas dedican parte de sus conte-
nidos a repetir que el consumo de carne es 
un factor crítico en el cambio climático. Se 

La academia europea encolumnada 
en contra de la producción ganadera

Sección de ultraprocesados veganos en un supermercado en Wageningen, Países Bajos

Estudiante uruguaya de doctorado cuenta sus experiencias y analiza las razones que 
sostienen ese discurso, los mitos, contradicciones y el camino que debe seguir el país

OPINIÓN

promueven productos ultraprocesados etique-
tados como “veganos” como alternativas más 
sostenibles que la carne. Este discurso puede 
escucharse casi al unísono en distintos cursos, 
siempre y cuando el académico en cuestión no 
esté vinculado a los sistemas de producción 
animal. Si no es ese el caso, es sorprendente-
mente recurrente.

Sin embargo, las cifras cuentan otra his-
toria: el transporte y la industria generan el 
75% de las emisiones, mientras que el sector 
agrícola contribuye entre 15% y 20%, y la gana-
dería específicamente apenas 6%. Esto incluso 
depende del indicador con el que se mida. 

Por eso, es difícil que sobre un rubro que ya 
está preconcebido como malo se pueda discutir 
y tener distintas formas de ser concebido y 
llevado a cabo. El famoso “depende”, de nues-
tra formación como ingenieros agrónomos, 

es un eco que resuena lejos desde la periferia 
del mundo. 

Esta narrativa ignora que gran parte de las 
emisiones históricas se concentraron en los 
países ricos desde la Revolución Industrial y 
que los sistemas ganaderos sostenibles pre-
dominan en regiones en desarrollo, donde las 
contribuciones históricas al cambio climático 
han sido mínimas. A su vez, estas regiones 
carecen de los recursos comunicacionales para 
contrarrestar esta narrativa y presentar sus 
propias realidades.

Las razones para este discurso de parte de la 
academia en el Viejo Continente son variadas. 
Puede explicarse, en parte, por la fragmenta-
ción del conocimiento. A diferencia del modelo 
educativo del Cono Sur, en el mundo desarro-
llado la especialización conduce a enfoques 
altamente compartimentados. Por ejemplo: 

Ing. Agr. Sofía de León
Desde Países Bajos



VERDE | 49 



50 | VERDE verdemediauy

un docente especializado en cadenas de ali-
mentos puede considerar un desperdicio en la 
cadena alimentaria no cosechar las hojas de 
una hortaliza. No conversan con los expertos 
en suelos, que no dudarían en hablar de los 
beneficios de la incorporación del rastrojo al 
suelo como fundamental para la sostenibili-
dad a largo plazo. El hecho de que el ganado se 
alimente de los subproductos de la cosecha, en 
vez de tener que procesarlos para ponerlos en 
las góndolas, no es considerado algo eficiente 
para los tecnólogos de alimentos.

Otra razón puede ser el lado filoso del pres-
tigio que se le da al docente. Un docente uni-
versitario de trayectoria goza de un estatus 
social distinto al que estamos acostumbrados. 
Como parte de su rol, es normal que con el 
paso de los años se avoquen a hablar en clases 
o conferencias de temas que no son su espe-
cialidad, en una especie de compromiso social. 
Así fue que escuché a docentes brillantes, muy 
idóneos en su área de conocimiento, repetir 
argumentos sobre la producción de carne, que 
carecen de un análisis somero. Muchos de 
sus argumentos comunes sobre la ganadería 
suelen ser simplificados, en parte debido al 
enfoque generalizado de los sistemas de pro-
ducción a escala industrial que predominan en 
el mundo desarrollado. 

LOS MITOS RECURRENTES
Los mitos en torno a la ganadería resuenan 
aquí y allá. El argumento más común, plan-
teado también por estudiantes, es el mito de 
la competencia alimentaria. La idea de que el 
ganado consume cultivos que podrían alimen-
tar a las personas suele estar relacionado con 
una falsa idea de que los rumiantes consumen 
dietas totalmente basadas en granos. Lo cierto 
es que la mayor parte de la dieta del ganado 
consiste en subproductos y desechos agríco-
las y de la producción de bioetanol que los 
humanos no pueden consumir. Lo convierten 
en proteína de gran calidad y altamente asimi-
lable. Eso ahorra gran parte de todos nuestros 
desperdicios.

Otro de ellos es que la ganadería ocupa tie-
rra para pastoreo que podría ser utilizada para 
alimentar humanos. Esto viene de no concebir 
lo que representan las actividades agrícolas en 
las regiones menos desarrolladas del mundo. 
Se asume que los sitios son todos iguales de 
fértiles, accesibles, aptos para producir e igual 
de bien conectados en todas partes. La gana-
dería tradicional utiliza, en gran parte, tierras 
marginales. Es decir, suelos poco profundos, de 
baja productividad, o áreas remotas que no son 
aptas para otras actividades agrícolas.

Existe un mito que ha llegado con fuerza 
a las urbes de clase media en América Lati-
na. Se dice que el área destinada a cultivar 
granos es para alimentar ganado en vez de a 
los humanos. Lo cierto es que muchas veces 

se toma área destinada al cultivo de pasturas 
como área destinada a monocultivo. Se ignora 
el rol de las pasturas artificiales para alimen-
tar al ganado y cómo desempeñan un papel 
clave en las rotaciones de cultivos, aportando 
estructura y carbono. Estas rotaciones mitigan 
los impactos negativos del monocultivo, como 
el agotamiento del suelo, la pérdida de biodi-
versidad y una mayor vulnerabilidad a plagas 
y enfermedades, sosteniendo los sistemas en 
el largo plazo. 

Finalmente, los críticos universitarios 
pasan por alto el papel de la ganadería en el 
apoyo a la subsistencia rural. Mientras que 
la producción a escala industrial prioriza la 
eficiencia y las ganancias, los sistemas tradi-
cionales conectan a los pequeños agricultores 
y productores familiares con las áreas rurales, 
asegurando su sustento cuando las actividades 
hortícolas no son viables. 

NARRATIVAS ENCONTRADAS
Tampoco debemos abordar los prejuicios con 
ingenuidad. Es innegable que la industria de 
ultraprocesados y proteínas alternativas está 
recibiendo inversiones masivas, y buena parte 
de esos recursos fluyen a través de las venas 
financieras de la academia. Para posicionar un 
producto innovador como este, resulta impres-
cindible construir un camino que persuada a 
los consumidores, especialmente a aquellos 
con alto poder adquisitivo, para que lo inte-
gren en sus dietas. En este contexto, lo técni-
co pierde relevancia frente a lo político, y las 
decisiones de consumo se moldean más por 
narrativas que por análisis objetivos.

La Cancillería uruguaya y el Instituto Na-
cional de Carnes (INAC) son plenamente cons-
cientes de esta problemática y han emprendido 
esfuerzos significativos en los últimos años 
para contrarrestar esta narrativa. Sin embargo, 
aún queda mucho por hacer. Esto no se trata 
únicamente de la carne como un producto ex-
portable, se trata de la carne como un medio 
de subsistencia que, además, es fundamental 
para la conservación de nuestros sistemas na-
turales, nuestra Amazonia. Construir nuestra 
propia narrativa exige que, desde la infancia, 
los niños uruguayos comprendan conceptos 
básicos como qué es una pastura y cuál es su 
importancia.

No estaría escribiendo esto si creyera que 
esta narrativa está confinada al mundo desa-
rrollado. Lamentablemente eso dista de ser 
cierto. En el año 2022, durante las vacaciones 
de julio, la Intendencia de Montevideo, con 
el auspicio de una embajada, proyectó en el 
Planetario Municipal un documental sobre el 
cambio climático y el deterioro de los ecosiste-
mas globales. El mensaje, dirigido a los niños, 
advertía que la disputa por tierras cultivables 
estaba impulsando la deforestación y que la 
mayor parte de estas tierras se destinaba al 

ganado, en lugar de a la producción de alimen-
tos para humanos. Para concluir, se instaba a 
los niños uruguayos a reducir su consumo de 
carne y lácteos como una forma de “salvar el 
planeta”. Un mensaje desconcertante, conside-
rando que en Uruguay –el país más ganadero 
del mundo– 20% de los niños vive bajo la lí-
nea de pobreza y carece de acceso a una dieta 
equilibrada. 

Este documental pasó desapercibido. Mien-
tras una parte de nuestras instituciones hace 
esfuerzos en el extranjero y en el sistema edu-
cativo (véase la iniciativa Alimentando Sueños 
de INAC) para combatir una narrativa antiga-
nadería, otra parte abre las puertas de nuestros 
espacios públicos cuando un país extranjero 
viene a instalarla.

CONOCER PARA DEFINIR
Es imperativo que nosotros mismos podamos 
definir dónde estamos ubicados: en la región 
templada entre los 30° y 40° de latitud sur, 
desde los Andes, orientales hasta el océano At-
lántico. Poder decir con orgullo que ocupamos 
el bioma Pampa. Hemos experimentado una 
transformación profunda desde la coloniza-
ción española, cuando se introdujo el ganado 
europeo (Bos taurus) gracias a Hernandarias. 

Estos herbívoros, a lo largo de siglos de in-
teracción con este bioma, alteraron la compo-
sición y diversidad del paisaje, al aumentar el 
acceso a la luz en las capas inferiores y modi-
ficar la diversidad de especies, la productividad 
y la composición de la biomasa. 

Los pastizales requieren equilibrio. El so-
brepastoreo degrada el suelo, mientras que el 
subpastoreo endurece los pastos, favorece el 
dominio de especies más grandes sobre las 
más pequeñas y reduce el reciclaje de materia 
orgánica. 

Con el tiempo este ganado se adaptó gené-
ticamente al entorno, evolucionando hacia el 
ganado criollo o cimarrón. Las comunidades 
indígenas utilizaron estos animales para ob-
tener cuero y carne, asegurando su bienestar. 
Más tarde, criollos, mestizos y esclavos libera-
dos se convirtieron en cuidadores del ganado, 
estableciendo la tradición del gaucho.

Estudios en etnografía, etnobotánica, eco-
logía y zoología han documentado exhaustiva-
mente la evolución de este sistema. Aunque los 
avances modernos en genética animal, pastu-
ras artificiales, sistemas de engorde y medici-
na veterinaria han actualizado los métodos de 
producción, los principios fundamentales de 
manejo permanecen sin cambios. Este mode-
lo de producción, que se empieza a comerciar 
internacionalmente como “carne orgánica” o 
“carbono neutro”, sigue siendo vital para las 
economías de Argentina, Uruguay y el sur de 
Brasil. Si nosotros mismos no lo tenemos del 
todo claro del Santa Lucía al sur, es sumamen-
te difícil explicárselo al mundo.
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En la Asociación Argentina de Producto-
res en Siembra Directa (Aapresid) hay 
“preocupación” por la Regulación de Pro-

ductos Libres de Deforestación (EUDR), de la 
Unión Europea, porque “no tienen un origen 
muy científico o muy racional”, dijo a VER-
DE el presidente de esa institución, Marcelo 
Torres. “Hemos hablado muchísimo de esto, 
hemos viajado y se lo hemos planteado. En 
Europa dicen que no pueden preocuparse por 
cuidar solamente sus hábitos de consumo y lo 
que se produce en ese continente, sino también 
los productos de origen extranjero. Hay mucho 
de proteccionismo de mercado. No sé si hay 
desconocimiento o la información que usan 
está manipulada por intereses como proteger 
su propia agricultura”, comentó. 

Pero el presidente de Aapresid consideró 
que el Mercosur “tiene todo para capturar va-
lor, porque somos muy relevantes en la expor-
tación de granos y carnes”. Subrayó que el agro 
de la región “es muy pujante, con muchos jóve-
nes queriendo dedicarse a esto, con redes que 
se conectan, asesores, tecnología y productores 
muy dinámicos”. Además, resaltó que la región 
“tiene una huella ambiental medida científi-
camente, que es el 50% de la huella ambiental 
que tiene Asia o África para producir granos”. 

Torres consideró que “nos asiste la razón”, 
y que “a la larga el raciocinio va a terminar 
primando”, pero advirtió que “se van a venir 
épocas duras”. Al mismo tiempo, sostuvo que 
“no podemos darnos el lujo de estar desarticu-
lados entre países, entre públicos y privados”, y 
llamó a “tener bien clara cuál es la estrategia”, 
además de “ser proactivos en contarles que 
este es el modelo que realmente cumple”. 

En tal sentido, se refirió a la siembra direc-
ta, a la rotación de cultivos, al uso de cultivos 
de servicio, con productores que traccionan la 
innovación y una ganadería de base pastoril. 
“Estos son los modelos que van a permitir que 
produzcamos más alimentos con menor im-
pacto ambiental”, afirmó. A propósito, sostuvo 
que la región “ha dado varios pasos en una di-

Presidente de Aapresid opinó que 
norma europea “no es científica”

El presidente 
de Aapresid, 
Marcelo Torres, 
durante su 
participación en 
Agro en Punta

“Hay mucho de proteccionismo de mercado”, dijo Torres, y enfatizó que el Mercosur 
“tiene todo para capturar valor, porque somos muy relevantes en granos y carnes”

DEFORESTACIÓN

rección que el resto del mundo tiene que dar”, 
y por eso insistió en la importancia de “contar 
todo esto” y que el productor “esté metido en 
las transiciones”. 

Torres planteó dudas sobre si estas exigen-
cias europeas también serán tomadas por otros 
mercados. “Si las demandas están basadas en 
generar barreras paraarancelarias y no en la 
lógica, no sé si otros países van a empezar a 
abrazar las mismas banderas, porque necesitan 
importar alimentos por seguridad alimentaria 
y no se pueden dar el lujo de poner sobre la 
mesa discusiones que pongan en riesgo esa 
disponibilidad de alimentos”, razonó.

Advirtió que Europa “mañana pueden plan-
tear otra cosa”. Dijo que “si son reglamentos 
apoyados en ideas racionales o con base cien-
tífica no tengo ningún miedo de discutir. El 
tema es cuando empezamos a usar reglamen-
tos absurdos, como decir que un productor´-
queda afuera del mercado porque en su campo 
deforestó 0,5 hectáreas de monte de 2020 para 

acá, que ni siquiera era nativo, porque puso un 
pivot de riego y tenía que sacar una cortina 
forestal; es un absurdo”. 

Planteó que “si vamos a hablar de los bio-
mas que tenemos en la región, como en Mato 
Grosso, Amazonas o el Chaco, vamos a ser ra-
cionales en las discusiones y ver los servicios 
ecosistémicos de esos biomas, qué nivel de 
avance podemos tener, con qué diseño de pai-
saje garantizamos la biodiversidad; pero otro 
es el tema cuando empezamos a discutir con 
parámetros adicionales”.

Analizó que todo esto “es complejo”, porque 
“el ciudadano común está genuinamente preo-
cupado por el planeta, y me parece bien”, pero 
“aprovechando eso a veces los funcionarios 
usan esa preocupación para instalar temas que 
son proteccionistas”. 

POTENCIAL DE LA REGIÓN
Torres insistió en que “esta región es súper 
potente”, y planteó que “si estamos alineados 
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somos muy relevantes en el mercado mundial 
de granos y carne bovina”. Remarcó que “tene-
mos mucho peso propio y sistemas virtuosos”. 
Pero consideró que “tenemos que ser estraté-
gicos y tácticos”. 

En tal sentido, afirmó que “hay temas que 
tenemos que trabajar” y que “no hay que dar 
por sentado que naturalmente nos vamos a 
alinear, que vamos a trabajar en red”, sino que 
“es un desafío que tenemos que abordar”. Se-
ñaló que los productores “están tejiendo los 
mecanismos para avanzar”, pero “seguramente 
no alcance con eso y tengamos que involucrar 
a la industria alimenticia, a la política y a la 
ciencia”. Aclaró que “no queremos subsidios”, 
pero afirmó que “es clave tener indicadores 
sólidos, con base científica, homologados en 
la región, y una estrategia regional”. 

“Por ahí un país piensa que puede solo, pero 
para mí la estrategia tiene que ser a partir del 
bloque regional”, insistió.

El presidente de Aapresid participó de la 
reciente edición de Agro en Punta, y dijo ha-
berse sorprendido con varios aspectos de esa 
actividad. Destacó la presencia de muchos 
actores de la comunidad agroalimentaria, el 
“muy buen ambiente de intercambio, de ver 
cómo nos podemos potenciar, hay gente del 
sector financiero, de las certificaciones, de las 
tecnologías, de la industria alimenticia”, dijo.

Torres planteó que, “si queremos trazar ese 
canal confiable entre la producción y el con-
sumidor, con indicadores sólidos de impacto 
ambiental, confiables, que sepamos todos lo 
que estamos haciendo, me parece que son bue-
nos espacios”.

Y valoró el diálogo con la Asociación Uru-
guaya pro Siembra Directa (Ausid), así como 
el espacio de la Confederación Americana de 
Agricultura Sustentable, que integran Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina.

INVOLUCRARSE TRANQUERAS AFUERA
Torres opinó que el sector productivo tiene 
que involucrarse más con lo que pasa porteras 
afuera. “Si queremos defender un modelo pro-
ductivo y la innovación permanente, tenemos 
que tener indicadores de producción, que nos 
sirvan para saber qué estamos haciendo, pero 
también indicadores que nos digan cómo es-
tamos impactando en el ambiente y con qué 
huella ambiental estamos produciendo. Y para 
eso tenemos que integrarnos verticalmente 
con la industria”, consideró. 

“Si queremos agregar valor también tene-
mos que hacer lo propio. Estamos muy acos-
tumbrados a trabajar con los agrónomos, con 
los científicos, con la tecnología, porteras 
adentro, y creo que esa red, esos modelos in-
teractivos de innovación, tenemos que exten-

derlos más allá del predio”, opinó el presidente 
de Aapresid.

CONCIENCIA 
También aseguró que la conciencia de cuidar el 
ambiente “sigue siendo la misma”. Recordó que 
los primeros años de Aapresid se enfocaron 
en el suelo. “Conocemos más de la biología del 
suelo, tenemos más indicadores además de la 
erosión, que era lo más evidente, pero también 
sigue estando lejos de estar resuelto”, admitió.

Destacó que aquellos pioneros “fueron 
súper innovadores, porque se empezaron a 
preocupar por cuidar el suelo, por cuidar su 
ambiente productivo, y éramos conscientes 
de que no teníamos el conocimiento adaptado 
para hacerlo en cada región, ni las tecnologías; 
pero ni la ciencia los tenía”. Dijo que “se vio la 
importancia de construir redes, y ese es el es-
píritu de la institución que sigue vigente hoy”. 

“Que le hayamos agregado la biodiversidad, 
qué pasa con los gases de efecto invernadero, 
discutiendo si la agricultura puede mitigar 
o no el calentamiento global, más allá de la 
discusión si es de origen antropogénico o no, 
si hay sistemas más biodiversos, si podemos 
reducir el uso de insumos externos. Se van re-
novando los desafíos, pero el espíritu siempre 
es el mismo, de cuidar el ambiente y hacerlo en 
trabajo de red, con ciencia y tecnología”, dijo.
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Se necesita “tener una estrategia de desa-
rrollo exportador sostenible” para Uru-
guay, afirmó la economista responsable 

de Asesoría Económica, Comunicación y Sos-
tenibilidad de la Unión de Exportadores, María 
Laura Rodríguez, en el marco de la conferencia 
“Exportación y sostenibilidad”, realizada en 
Agro en Punta 2025. Para lograr la validación 
en los mercados, “no alcanza con ser sosteni-
ble, hay que demostrarlo”, enfatizó.

Uruguay “tiene margen para exportar mu-
cho más”, sostuvo la profesional. Agregó que 
las economías pequeñas “necesitan un por-
centaje mayor” de comercio exterior. “Hemos 
probado que el crecimiento y la sostenibilidad 
pueden ir de la mano”, agregó.

Las exportaciones uruguayas se dirigen a 
múltiples mercados, aunque la mitad se con-
centra en el Mercosur y China. Las pymes pue-
den aportar diversificación con productos de 
nicho. “Son una vía para expandir la oferta 
exportable”, explicó.

Por otra parte, indicó que el financiamiento 
sigue siendo una barrera y se transforma “en 
una necesidad para la adaptación”. También 
dijo que hay desafíos en la coordinación con 
el sector público para diseñar herramientas 
de apoyo.

La Unión de Exportadores destaca la im-
portancia de mejorar la logística. Se requie-
ren menores costos en el transporte interno, 
portuario y aeroportuario. Por eso, se plantea 
que “es clave cuidar las cuentas públicas y con-
solidar la inflación baja, sin afectar el dólar”. 
Estos factores “influyen” en la competitividad, 
señaló. 

La sostenibilidad debe estar en el centro 
de la estrategia exportadora. “Las empresas 
tienen que incorporar prácticas sostenibles”, 
afirmó Rodríguez. Apuntó también a la nece-
sidad de “continuar con la reforma educativa” 
para fortalecer las capacidades del sector.

Uruguay ha avanzado en la integración de 
criterios sostenibles en su comercio exterior. 
Ocupa el puesto 34 de 167 en el ranking de 

Uruguay “necesita tener una 
estrategia de desarrollo exportador”

La economista responsable de Asesoría Económica, 
Comunicación y Sostenibilidad de la Unión de Exporta-
dores, María Laura Rodríguez

La responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Sostenibilidad de la Unión de 
Exportadores, María Laura Rodríguez, explicó cómo lograr la validación de los mercados

COMERCIO

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), y 
tiene una matriz energética con más del 95% 
de energías renovables. “Emitimos bonos so-
beranos atados a compromisos ambientales”, 
explicó. También destacó que el país “es líder 
en América Latina en criterios ESG (factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, por sus 
siglas en inglés) según JP Morgan”.

Las regulaciones internacionales han ele-
vado las exigencias. La Unión Europea y Esta-
dos Unidos imponen certificaciones y traza-
bilidad. “Hoy el mercado exige demostrar la 
sustentabilidad”, sostuvo Rodríguez. En par-
ticular, el Pacto Verde Europeo establece que 
para 2050 “se deberá alcanzar la neutralidad 
en carbono”.

EL TRANSPORTE ES UN DESAFÍO
“Nuestro flete (marítimo) recorre grandes 
distancias”, dijo. Esto afecta la huella de car-
bono y puede ser un obstáculo competitivo. 
Sin embargo, Uruguay tiene oportunidades en 
mercados que valoran la trazabilidad y la pro-
ducción sostenible.

Para posicionarse mejor, la Unión de Ex-
portadores impulsó la Unidad de Exportación 
Verde. “Las empresas necesitan apoyo para 
adecuarse”, explicó la economista. Un sello de 
certificación valida las buenas prácticas. “El 
esquema de certificaciones es clave para atraer 
inversiones”, afirmó.

El sector financiero juega un papel relevan-
te. “Las empresas que buscan financiamiento 
deben demostrar su compromiso con la soste-
nibilidad”, comentó. Por eso, la certificación 
de “Gestión Sostenible” se integra en evalua-
ciones de crédito.

El Observatorio de Reportes de Sostenibi-
lidad, junto a la Facultad de Ciencias Econó-
micas, analiza tendencias de los últimos 10 
años. Rodríguez indicó que “un tercio de las 
empresas que reportan sobre su gestión son 
exportadoras y representan el 36% de las ex-
portaciones de bienes”. Además, el 42% ela-
bora informes propios y 78 siguen estándares 
internacionales.

Sobre los destinos, detalló que “el 26% ex-
porta al Mercosur, 25% a Asia (principalmente 
China), el 8% a Europa y el 6,8% a América del 
Norte”. Esto sugiere que los reportes respon-
den más a la estrategia de cada empresa que a 
exigencias de mercados específicos.

Entre las 50 principales empresas expor-
tadoras, 26 presentan reportes de sostenibili-
dad. En las 20 mayores “el 45% informa sobre 
su gestión sostenible”. Los sectores con más 
reportes son semillas y oleaginosos, lácteos, 
madera y carne.

Rodríguez señaló que algunas empresas aún 
no publican sus informes por precaución. “Mu-
chas tienen reportes internos, pero prefieren 
no divulgarlos”, explicó. Aunque señaló que 
la transparencia asegura “la competitividad 
internacional” y la “confianza”.

Uruguay tiene ventajas que pueden conver-
tir la sostenibilidad en una fortaleza comer-
cial. “Es un país confiable, con instituciones 
fuertes y una matriz energética casi 100% re-
novable”, destacó la economista.
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Nesters Tech y The Yield Lab Latam pre-
sentaron su iniciativa en un programa 
de aceleración apoyado por el Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
y la Agencia Nacional de Investigación e Inno-
vación (ANII), en un evento que se desarrolló 
durante la reciente edición de Agro en Punta.

Allí, Santiago Murtagh, de The Yield Lab 
Latam, explicó que el fondo de inversión opera 
en distintos continentes y financia emprendi-
mientos de alto riesgo. “Somos parte de una red 
de fondos que invierte en innovación disrupti-
va en América Latina, Europa, Estados Unidos 
y el Pacífico”, comentó.

Patricio Bavera, de Nesters Tech, indicó 
que la organización fue creada por producto-
res agropecuarios de Argentina, para facilitar 
la adopción de herramientas digitales en el 
agro. “No hablamos de maquinaria, sino de di-
gitalización”, puntualizó. La iniciativa sigue la 
metodología de los grupos CREA, un modelo 
basado en la colaboración entre agricultores, 
pero con foco en tecnología e innovación.

Uno de los pilares de Nesters es la integra-
ción de generaciones en el agro. “Necesitamos 
unir a los jóvenes con los agricultores experi-
mentados”, señaló Bavera. La innovación juega 
un rol clave, ya que “muchas veces el joven 
no ve al agro como un sector atractivo, pero 
las nuevas tecnologías pueden ser el punto de 
encuentro con los agricultores con más ex-
periencia”. Desde esa perspectiva crearon el 
programa Semillero AgTech, para acercar a los 
jóvenes del agro con los de la tecnología. En 
Argentina las carreras de grado tienen “poca 
formación en digitalización”, por lo cual “se 
busca cubrir ese vacío”, indicó.

El Grupo Innovador Nesters (GIN) reúne a 
grupos de agricultores que testean innovación 
y colaboran con emprendimientos. Bavera ex-
plicó que “no solo prueban innovación en sus 
campos, también aportan feedback y, en algunos 
casos, hasta invierten”.

El grupo está compuesto por 15 empresas 
agropecuarias, con más de 300.000 hectáreas 

Tecnología y capital de riesgo para 
lograr el “salto digital” del agro

Expertos en AG Tech se refirieron a las oportunidades 
existentes en el sector agropecuario

Nesters Tech y The Yield Lab Latam presentaron su iniciativa en un programa de 
aceleración apoyado por INIA y ANII; agricultores uruguayos manifestaron su interés

INTEGRACIÓN

en 11 provincias argentinas. El productor agro-
pecuario está en el centro, y a partir de allí 
se desarrolla el ecosistema. “Se establecieron 
prioridades como pulverización selectiva y 
gestión de datos, y ya se han validado varias 
tecnologías. Nesters trabaja con The Yield Lab 
Latam para identificar soluciones entre las 250 
startups que tiene mapeadas en la región”, ex-
plicó Bavera. 

INVERSIÓN Y EXPANSIÓN EN URUGUAY
Nesters avanza con la apertura de un grupo 
GIN en Uruguay, replicando el modelo argen-
tino. “Varios agricultores manifestaron interés 
en formar parte”, confirmó Inés Bonicelli, de 
Uruguay Innovation Hub. “El objetivo es iden-
tificar los puntos de dolor, testear tecnologías 
y acercar la innovación al agro”, comentó. 
También buscan la participación de agriculto-
res en todas las aristas donde puedan aportar, 
desde la utilización de la tecnología hasta ser 
parte de un fondo de inversión.

Murtagh destacó que “los agricultores que 
forman parte del grupo GIN en Argentina tam-
bién invierten en emprendimientos a través 
de este fondo”. Se trata de smart money (dinero 
inteligente, en inglés), inversión que no solo 
aporta capital, sino que impulsa el desarrollo 

de emprendimientos. “Probamos soluciones, 
damos feedback, nos convertimos en clientes. 
Incluso ha pasado que un productor termina 
fundando su propia startup”, destacó.

Los grupos GIN están en Argentina, Uru-
guay, Chile, Brasil y, en menor medida, en Mé-
xico y Colombia. La visión de The Yield Lab 
Latam es que “solo a través de los agricultores 
podemos transformar el agro y prepararlo para 
el futuro”, señaló.

La conexión entre los grupos de Nesters en 
Argentina y Uruguay es estratégica. “Uruguay 
es un país más ganadero, con un fuerte negocio 
en lechería y otros sectores menos agrícolas 
en comparación con Argentina”, puntualizó. 
Además, el acceso de los agricultores urugua-
yos a la red vecina de 300.000 hectáreas es 
considerada una ventaja.

CAPITAL DE RIESGO Y ESCALABILIDAD
The Yield Lab Latam opera bajo la lógica del 
venture capital o capital de riesgo. “Invertimos 
en innovación en etapas tempranas, cuando 
muchas veces aún no tienen ventas. El riesgo 
es alto, pero la oportunidad también lo es”, 
dijo Murtagh.

En el agro el desafío es mayor, debido a su 
naturaleza biológica y analógica. “El campo 
todavía no ha dado el salto digital que vimos 
en otras industrias”, puntualizó. Para abordar 
esta brecha, The Yield Lab Latam trabaja en es-
trecha colaboración con los agricultores. “Son 
los que conocen los problemas reales del agro. 
Sin su participación, es difícil que los empren-
dimientos desarrollen soluciones efectivas”, 
reconoció.

El fondo comenzó con una inversión de US$ 
2 y pasó recientemente a US$ 50 millones, 
porque aparecieron inversores, que son empre-
sas que le venden a los productores. Para ser 
invertible, una startup debe ser escalable: “Una 
idea que solo usarán 100 personas no es viable, 
el producto debe proyectarse a cientos de miles 
de usuarios”, dijo. Y agregó que “el éxito está 
en integrar a toda la cadena de valor”.
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Cuando nos alejamos de las soluciones 
globales, terminamos jugando en se-
gunda división”, afirmó el director de 

Agronegocios del Plata (ADP), Marcos Guigou. 
El panel denominado Inteligencia Artificial 
(IA): La nueva revolución del agro, reunió a 
referentes del sector en Agro en Punta. Allí 
también participaron Santiago Murtagh, socio 
gerente de The Yield Lab Latam; Eliane El-
baum, responsable de innovación en Microsoft 
IA Lab; y moderó Ana Castillo, oficial senior 
en conocimiento y estrategia de BID Lab. La 
discusión abordó el impacto de la inteligencia 
artificial en el agro, los desafíos de su imple-
mentación y el papel clave de los productores 
en la adopción tecnológica.

IA Y CIENCIA
Ana Castillo abrió el panel con una inquie-
tud compartida con Eliane Elbaum: “¿Cómo 
democratizamos la inteligencia artificial para 
que no amplíe la brecha entre quienes tienen 
mayor acceso y los más pequeños?”. Para la 
directora del laboratorio de IA de Microsoft 
en Uruguay, el centro está en la “experimen-
tación”. “Muchas empresas no pueden costear 
el aprendizaje de estas tecnologías”, por lo que 
el laboratorio permite que se hagan prototipos 
“sin costos de infraestructura”, comentó.

Desde su experiencia en Microsoft, destacó: 
“lo que antes en un laboratorio experimental 
llevaba dos años, hoy puede lograrse en sema-
nas, con modelos específicos para genética y 
genómica”. No obstante, aclaró que la inteli-
gencia artificial no reemplaza el trabajo de los 
investigadores.

El laboratorio de Microsoft en Uruguay per-
mite a empresas trabajar con su propio set de 
datos, sin costos de infraestructura. “Pueden 
experimentar con IA en procesos administra-
tivos, financieros, productivos y logísticos”.

¿PROTAGONISTAS O ESPECTADORES?
Marcos Guigou destacó que el agro ya usa tec-
nología avanzada, pero debe integrarla más 

En un foro se analizó el impacto de la inteligencia artificial en el agro, los desafíos 
de su implementación y el papel clave de los productores en la adopción tecnológica

AGRO EN PUNTA

Alejarse de las soluciones globales 
lleva a jugar en segunda división

El panel titulado Inteligencia Artificial (IA): La nueva revolución del agro, reunió a referentes del sector

profundamente. “La inteligencia artificial es 
un integrante del equipo, capaz de aportar aná-
lisis de escenarios, evaluar costos-beneficios 
y ayudar a tomar mejores decisiones”, analizó. 
Llamó a comunicar con orgullo el impacto del 
sector. “El agro captura energía solar con la fo-
tosíntesis, fija anhídrido carbónico, alimenta 
al mundo, mueve autos con biocombustibles y 
genera bioplásticos”, describió. 

Agregó que una hectárea de maíz “captura 
por año” el efecto invernadero de tres autos, 
“debemos comunicar estos aportes”, consideró. 
“Si mostramos lo que hacemos, la tecnología 
vendrá sola, tenemos que ser atractivos y de-
fender nuestra actividad con orgullo”, sostuvo.

Murtagh señaló que Latinoamérica tiene el 
talento necesario para aprovechar este cam-
bio y generar oportunidades en biotech, agtech, 
cleantech y fintech. “Somos inversores, estamos  
viendo oportunidades grandes; estamos en el 
lugar correcto”, porque Latinoamérica cuenta 
con una cadena de valor que “aún tiene mucho 
por acercarse a la tecnología”.

 A la vez, resaltó el potencial del talento en 
la región para enfrentar los desafíos tecnológi-
cos. “Soy súper optimista”, afirmó. Explicó que 
el Deep Tech (empresas que aportan soluciones 
tecnológicas basadas en desafíos científicos) 
siempre estuvo lejos del agro, pero ahora está 
más cerca. “No nos queda otra, somos de los 
últimos sectores que quedan en pie”, dijo. Esta 
instancia de oleada tecnológica incluye al agro 
en Latinoamérica, que exporta dos tercios del 
superávit de alimentos del mundo.

LA CLAVE ES DIGITALIZAR EL AGRO
Murtagh dijo que “la IA sin datos no existe”, 
por lo que su apuesta es entrar en la digitali-
zación de los eventos agronómicos. “Cada vez 
hay más empresas de biotecnología trabajando 
en la intersección entre genómica, fenotipado 
y computación cuántica. Esto abre la puerta 
a modelos avanzados como gemelos digitales 
para gestionar rodeos y cultivos de manera 
más accesible”, destacó el socio gerente de The 
Yield Lab Latam. 
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El modelo funciona con empresas de todos 
los tamaños. “Traen su set de datos y trabajan 
en casos reales de negocio: procesos adminis-
trativos, financieros, productivos o logísticos”, 
explicó. Durante una semana, sus desarrolla-
dores colaboran con ingenieros de Microsoft 
eliminando barreras de entrada. 

Murtagh mencionó el Demo Day del evento, 
donde presentaron seis startups, destacando 
una en particular. “Fieldata me pareció muy 
aplicable, bien conectada con las oportunida-
des de los productores. Un peón del campo pue-
de, hablando con su WhatsApp, mapear el es-
tado del ganado, capturar imágenes y empezar 
a incorporar información que se sistematiza 
y genera vision insights agronómicos”, explicó.

INNOVAR O DESAPARECER
Elbaum planteó la necesidad de transformar la 
ciencia en tecnología aplicada. “Antes buscá-
bamos en Google con palabras clave, pero hoy 
las búsquedas semánticas amplían el contexto, 
encuentran conexiones y nos llevan a infor-
mación que ni sabíamos que existía”, destacó.

Murtagh analizó la evolución de las star-
tups en IA y Big Data en el agro. “Desde que 
comenzamos en 2018, todas decían que usaban 
inteligencia artificial, pero cuando abríamos el 
capó del auto, encontrábamos Excel con ma-
cros complejísimos”, recordó. El lanzamiento 
de ChatGPT en 2022 logró que haya un cam-
bio “porque se hizo democrático, accesible”, 
valoró.

El acceso acelerado al conocimiento per-
mite que sectores no especializados usen 
herramientas avanzadas. Elbaum afirmó que 
“muchas empresas de biotech trabajan con 
bioinformática sin ser biólogos, aprovechando 
outputs biológicos de modelos entrenados para 
obtener información sobre proteínas”. 

Otro eje clave es la construcción de eco-
sistemas de innovación o networking. “Muchas 
corporaciones llegan diciendo: no podemos in-
novar, porque siempre se hizo así. Les mostra-
mos casos de uso en agro que ya funcionaron 
y ahí cambia la perspectiva”, comentó Elbaum. 

Aseguró que “las empresas que vienen al 
laboratorio se cruzan con otras y descubren 
soluciones que no sabían que necesitaban. Al-
guien tiene un sistema de computer vision que 
identifica plagas en tiempo real, y ahí se gene-
ran conexiones”. La complementariedad de las 
startups radica en que “detectan necesidades y 
venden servicios de innovación a corporacio-
nes que, por cultura o estructura, no pueden 
desarrollarlas internamente”, señaló.

EL PRODUCTOR COMO CURADOR DE LA IA
Guigou explicó que la brecha tecnológica entre 
un productor y otros sectores no es mayor que 
entre distintas industrias comerciales. Cuanto 
más se distancien de las innovaciones globales, 
más difícil será acceder a herramientas que 
mejoren la eficiencia y productividad. Com-
paró la situación con el comercio. “La dife-
rencia entre un Walmart en Estados Unidos y 
un negocio en Latinoamérica es mayor que la 
que hay entre productores y otros sectores”, 
afirmó. Planteó que el agro debe sentirse parte 
del mundo y aprovechar herramientas como 
este laboratorio.

El director de ADP alentó el papel de los 
productores en la adopción de IA. “Su sentido 
común hiperdesarrollado les permite evaluar 
costos y beneficios, plantearle a la IA qué es 
viable y qué no”, dijo. También enfatizó que el 
contexto determina que muchas soluciones 
fracasen, “porque no entienden la comunidad 
donde se aplican o porque la forma en que se 
venden no es amigable”.

Otro punto clave es la ética. “El agro debe 
asegurarse de que estas herramientas sean 
responsables”, afirmó Guigou. Aclaró que “el 
sector tiene un rol estratégico en el diseño de 
sistemas de IA que aprendan correctamente y 
sean aplicables a realidades diversas”.

ACTITUD Y EQUIPOS
Guigou identificó tres acciones prioritarias 
para que el agro aproveche la revolución tecno-
lógica. “Lo primero es la actitud. No debemos 
sentirnos aislados. Ya usamos tecnología, la 

disfrutamos, y no se trata de expulsar mano 
de obra, sino de agregar valor”, comentó. Puso 
como ejemplo las cosechadoras, que hoy “se 
regulan automáticamente”, optimizando la 
calidad y facilitando el trabajo del operario. 
Consideró que el proceso de adopción “está en 
marcha, pero falta avanzar en la formación de 
las personas”.

La segunda acción que planteó fue “enten-
der la inteligencia artificial como parte del 
equipo de trabajo”. Comparó su experiencia 
en la empresa con la incorporación de sus hi-
jos, jóvenes que trabajan junto a personas con 
trayectoria. “El aprendizaje es exponencial 
cuando combinás visión fresca con experien-
cia. La IA puede cumplir ese rol dentro de una 
empresa: ayudar a trazar escenarios, evaluar 
costos-beneficios y tomar mejores decisiones”, 
reflexionó.

EL AGRO TIENE QUE DEJAR DE ESCONDERSE
Murtagh señaló que su rol no es técnico, sino 
de facilitador. “Se trata no solo de cómo acercar 
nuestras startups a Microsoft, sino también a 
nuestros inversores”, dijo. Entre sus principa-
les socios mencionó a Nestlé, Bimbo y produc-
tores agropecuarios en Uruguay, Argentina y 
Chile. “Tratamos de cortar esa diferencia para 
que el campo no se quede atrás. Facilitamos 
conversaciones, pero también intentamos en-
tender cuál es el próximo negocio que todavía 
no sabemos que existe”, planteó el socio ge-
rente de The Yield Lab Latam.

Castillo reafirmó el rol de la tecnología. “Es 
un medio, no un fin en sí mismo. Pensemos 
cómo usar esta revolución para un agro más 
productivo, más sostenible, más resiliente al 
cambio climático y capaz de reducir las brechas 
de seguridad alimentaria”, expresó.

Mientras que Guigou cerró con un mensaje 
directo: “No podemos seguir alejándonos de 
las soluciones que el mundo ofrece. Tenemos 
en Uruguay un laboratorio (para startups) im-
presionante ¿cuántos de nosotros lo estamos 
usando para plantear preguntas?”, cuestionó 
el director de ADP.
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En Uruguay el manejo nutricional a nivel 
de producción “es definitivamente mejor 
a lo que hacen Estados Unidos y Europa”, 

afirmó el ingeniero agrónomo Esteban Hoff-
man, director general de Unicampo Uruguay y 
exprofesor de la Facultad de Agronomía, de la 
Universidad de la República (FAgro-UdelaR). 
Lo hizo en el marco de la presentación de la 
plataforma AgriM, desarrollada por la empresa, 
que se enfoca en “diagnosticar, pronosticar y 
manejar ajustadamente la fertilización de cul-
tivos agrícolas y pasturas”, explicó. 

El experto se refirió a anécdotas frecuen-
tes entre los técnicos que han trabajado en 
el exterior y retornan al país. “Sin embargo, 
mucha gente mira a Europa o a Estados Uni-
dos” agregó. De la presentación de AgriM en 
Agro en Punta, promovida y patrocinada por 
la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA), 
también participó el ingeniero agrónomo Gon-
zalo Ferreira, director de la Unidad de Mapeo y 
Teledetección de Unicampo Uruguay. 

RENDIMIENTOS RÉCORD EN TRIGO
Allí se presentó el caso de un cliente de Uni-
campo de muchos años (Villa Trigo), chacra 
de 288 hectáreas cosechadas, divididas en tres 
bloques, dos de ellas con riego (cuadro 1 y figu-
ra 1). El análisis mostró que Uruguay ya puede 
lograr muy elevados rendimientos en grano 
con trigo de tipo primaveral a nivel de chacra. 
El lote analizado promedió 8.100 kilos por hec-
tárea. Hoffman destacó “la nutrición manejada 
como corresponde, agregando exactamente lo 
necesario”. Se aplicaron 101 kilos por hectárea 
(kg/ha) de nitrógeno (N). Señaló que esto es 
50% de lo que habría agregado alguien que se 
haya basado en un esquema de balance simpli-
ficado, tipo “N objetivo”.

La Red Agrícola Uruguay (RAU), que gestio-
na datos de más de 200.000 hectáreas anual-
mente desde 2008-2009. Hoffman mostró 
cómo ha evolucionado la productividad, que 
en trigo viaja a más de 130 kg ha-1 en las 
empresas nucleadas en la RAU Gis. En 2023 

Unicampo Uruguay presentó la plataforma AgriM, un sistema diseñado para centralizar 
información y ofrecer “un enfoque más preciso para la toma de decisiones”

AGRO EN PUNTA

Manejo racional de la nutrición y 
fertilización de cultivos y pasturas

Cuadro 1. Estadísticas de resumen del rendimiento de trigo de una chacra récord en la zafra 2023, perteneciente a 
Villa Trigo, ubicada en el departamento de Soriano, Uruguay

Figura 1. Mapeo del rendimiento depurado de trigo, 
obtenido con monitor de cosechadora de la chacra 
mencionada. Nota: Lo destacable es el muy bajo CV, 
con mínimos elevadísimos y máximos que sorprenden

los rendimientos de trigo superaron las cinco 
toneladas por hectárea a nivel nacional, mien-
tras que en 2008 no llegábamos a 3.000 kilos 
por hectárea.

AGRIM OPTIMIZA LA FERTILIZACIÓN
AgriM es “un sistema al servicio del manejo 
racional de la nutrición y la fertilización”, di-
señada para centralizar información y ofrecer 

“un enfoque más preciso para la toma de de-
cisiones”. Surgió para “sistematizar de forma 
digital y compartir entre técnicos y usuarios 
el volumen de información necesaria inicial-
mente para el manejo del nitrógeno, y actual-
mente también el fósforo, el potasio, el azufre, 
y el zinc, explicó Ferreira.

En 2019 el equipo comenzó a desarrollar 
AgriM, “una plataforma digital hecha a medida 
de lo que precisamos nosotros, el técnico y 
empresa clientes”, comentó. El ingeniero agró-
nomo explicó que AGriM no automatiza de 
exprofeso recomendaciones de dosis de ningún 
nutriente, sino que actúa como “una inter-
faz entre la empresa cliente, sus técnicos y el 
equipo técnico de Unicampo Uruguay”, permi-
tiendo objetivar con indicadores el diagnóstico 
nutricional y, por tanto, estimar con precisión 
las necesidades de cada chacra, detalló.

La plataforma digital y aplicación móvil 
operan desde un servidor web, y cuenta “con 
una versión offline (fuera de línea, en inglés)” 
para “zonas rurales sin señal o con internet 
inestable”, comentó. “Su fortaleza está en la 
gestión de información alfanumérica y mapas 
de zona de muestreo, ya que AgriM se basa en 
capturar la variabilidad espacial dentro de una 
chacra y gestionarla en el tiempo”, indicó.
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El proceso comienza con la carga de la in-
formación geográfica del campo, de las cha-
cras, donde los registros manuales “generan 
problemas de trazabilidad”, comentó. Con 
AgriM estos datos se estandarizan, permi-
tiendo generar “bases de datos homogéneas y 
confiables para análisis posteriores”, señaló.

“NADA MÁS FALSO”
Sobre la frase en portugués: “si tú qué colher 
mais, tu tem que botar mais (si tu quieres cose-
char más, tu tienes que poner más)”, Hoffman 
dijo que “definitivamente no se ajusta ni para 
el caso del N, ni para ningún otro nutriente”. 
Hoffman reivindicó que, como profesor y pro-
fesional a defendido y trabajó para “hacer rea-
lidad el manejo racional de los nutrientes, con 
énfasis especial en el N, por sus implicancias”.

Advirtió que sin datos no es posible “re-
ducir el impacto ambiental directo del uso 
de fertilizantes, o el indirecto a través de la 
reducción de la huella de carbono”. Así como 
apuntar a un “manejo responsable de los nu-
trientes”, en términos de elevada eficiencia 
general de uso.  Con esos objetivos, la preci-
sión es la clave: “no hay forma de conducir un 
programa de manejo racional de la nutrición 
sin datos”, ya que sin estimaciones precisas “el 
cultivo no recibirá lo que realmente necesita”, 
dijo. Afirmó que ajustar la fertilización a las 
necesidades reales del cultivo “es el camino 
para eliminar las brechas nutricionales”. 

Ambos profesionales mencionaron que 
provoca estrés a un productor o a un agrónomo 
escuchar que no tiene que fertilizar con N, por 
esa falsa idea de que siempre más fertilizan-
te agregado (sobre todo el nitrogenado) va a 
incrementar la productividad. “Se debe consi-
derar como algo obvio que la respuesta a la fer-
tilización no es igual en distintos años, suelos, 
edades de chacras y demás”, aclaró Hoffman.

Además, marcó que en sus 35 años como 
profesor siempre trató de que sus nuevos cole-
gas entendieran que “nutrición y fertilización 
son cosas distintas”, y que “uno debe ser la 
consecuencia del otro”. Sin embargo, “se uti-
lizan como sinónimos” y todo esto confunde, 
advirtió.

LAS CURVAS DE DILUCIÓN
El manejo objetivo de la nutrición y la fertili-
zación deja atrás las recetas fijas. No se trata 
de fertilizar cuatro o cinco veces, explicaron 
los profesionales de Unicampo, sino de esta-
blecer momentos de chequeo; para el caso del 
N durante el ciclo de un cultivo. 

“Los resultados de la investigación nos han 
conducido a ceñirnos a las curvas de dilución 
(CDN). Este enfoque llegó a Uruguay no hace 
mucho más de 10 años. y se inició con el cul-
tivo de colza o canola (ver investigación de 
Gonzalo Ferreira y Oswaldo Ernst titulado 
Diagnóstico del estado nutricional del cultivo 

Figura 2. Izquierda: modelo de ajuste nutricional del nitrógeno en cereales de invierno propuesto por FAgro-Ude-
laR. Derecha: curva de dilución del nitrógeno crítico para el cultivo de trigo en Uruguay (Fassana; Hoffman; Berger; 
y Ernst. El índice de nutrición nitrogenada en GS 3.3 es una herramienta eficaz para ajustar el nitrógeno necesario, 
para lograr el rendimiento de trigo alcanzable. Agrocienc. Uruguay. 2022, vol.26, n.2, e924).

Figura 3. Curva de absorción de nitrógeno para un cultivo de trigo con potencial de rendimiento mayor a 6 Mg.ha-1. 

“Para que un cereal de invierno pueda absorber  en el pico máximo 200 kilos de N ha-1, la oferta debe ser superior a 
330 kg de N ha-1 (aporte del suelo más del fertilizante)”.

de colza en base a curvas de dilución de ni-
trógeno y azufre; Agrociencia Uruguay, 2014, 
vol.18, n.1). “Nos cambió las perspectivas de 
ajuste preciso, así como el trabajo a nivel pro-
fesional. Nunca más vamos a salirnos de ahí si 
queremos hacer las cosas bien”, enfatizó Hoff-
man. Este tema fue liderado y desarrollado por 
la FAgro-UdelaR, a través del profesor Oswaldo 
Ernst (ver figura 2).

Este concepto se está estudiando en pro-
fundidad en Kansas, Estados Unidos, “con un 
avance muy fuerte”, liderado por el ingeniero 
agrónomo Ignacio Ciampitti, y “en Uruguay 
debemos masificarlo”, planteó Hoffman. 

Informó que Unicampo Uruguay ya tiene 
cargado los algoritmos de las curvas de dilu-
ción no solo para Brassicas y cereales como el 
trigo y cebada, sino que ya avanzó con semi-
lleros de festuca y de raigrás. Incluso comentó 
que ya están cargados los algoritmos de las dos 
curvas de dilución para los dos tipos de arroz, 
recientemente construidas por INIA Treinta 
y Tres, resultante del trabajo liderado por el 
ingeniero agrónomo Jesús Castillo.

LA TECNOLOGÍA Y FERTILIZACIÓN EFICIENTE
En operaciones a gran escala la digitalización 
es clave. “Cuando manejamos un número muy 
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elevado de chacras en invierno y otras tantas 
–o más– en verano, la gestión de datos se vuel-
ve masiva, y es imposible de conducir y apo-
yar a nuestros clientes sin algo como AgriM”, 
explicó Ferreira. En 2022, en la región Uru-
guay-Brasil, “manejamos más de 2.000 chacras 
de trigo en casi 700 campos, algo imposible sin 
una plataforma digital de este tipo”, insistió.

Los mapas elaborados a partir de índices de 
reflectancia optimizan el manejo y permiten 
construir zonas de muestreo y diagnóstico. 
Dirigen el muestreo dentro de la chacra con 
el objetivo de captar la variabilidad espacial. 
“Esas muestras las enviamos al laboratorio y 
el sistema las vincula automáticamente con la 
plataforma”, que además del ahorro de tiem-
po de trabajo para los profesionales, evita los 
errores de carga, explicó.

La información es fundamental para la fer-
tilización eficiente. “Pero para tener informa-
ción hay que generarla”, indicó Hoffman, “si 
no se muestrea, no hay paraíso”, agregó. Pero 
aunque muchos técnicos realizan el manejo de 
la fertilización en base al muestreo correcto, 
“queda mucho por mejorar”, reconoció.

El ingeniero agrónomo diferenció que “el 
diagnóstico es saber cómo está o llegó hoy un 
cultivo”. Señaló que “si está bien no sería nece-
saria la fertilización”, en cambio, “el pronósti-
co completa el combo, porque permite prever si 
mañana va a hacer falta o no, ya que se fertiliza 
pensando en mañana, no en hoy”.

AGRIM EN ARROZ Y MAÍZ
AgriM no solo recopila información, sino que 
permite gestionarla de manera eficiente. “Es 
una herramienta de carga y uso de toda la in-
formación disponible”, explicó Ferreira. Des-
tacó la importancia de contar con la rutina de 
manejo de nitrógeno en arroz, desarrollada en 
INIA Treinta y Tres e integrada en AgriM, que 
fue recientemente presentada por Unicampo 
Uruguay en Uruguayana, Brasil, “una de las 
principales zonas arroceras de Sudamérica”.

En el este los datos muestran que los culti-
vares índicos y japónicos requieren ajustes es-
pecíficos diferenciales. Valoró que “ahora está 
disponible AgriM”, que permite diagnósticos 

nitrogenados chacra a chacra y ambiente por 
ambiente, basados en las curvas de dilución.

Para el maíz destacó en primer término la 
casuística de la chacra que alcanzó 16 tonela-
das por hectárea en el verano pasado (2023-
24), de Agrorinde SA. “No fue en Nebraska, 
fue en Uruguay”, enfatizó Hoffman. Y explicó 
que en cultivos de muy alta productividad la 
respuesta tardía al nitrógeno “es sorprenden-
te”. Además, advirtió que “echar nitrógeno a 
lo bandido, como se suele escuchar en nues-
tro lunfardo, puede incluso deprimir el ren-
dimiento en grano”. A propósito, señaló que 
FAgro-UdelaR también generó información en 
trigo, y que Unicampo Uruguay cuenta espe-
cialmente con este tipo de información para 
el cultivo de maíz.

DEMANDA REAL O BALANCES SIMPLIFICADOS
Hoffman contrastó información con el “sis-
tema de balance simplificado” o “nitrógeno 
objetivo”, con la nutrición de cinco chacras de 
invierno de muy elevada productividad de la 
zafra 2023 (después de la seca del 2022-2023), 
manejado en base a la propuesta completa de 
ajuste nutricional de FAgro-UdelaR, gestiona-
da con AgriM (figura 4), “como es hoy posible”. 

Para el caso del sistema de balance sim-
plificado se estiman las necesidades en base 
al rendimiento esperado y al nitrógeno acu-

mulado en la siembra. La diferencia entre la 
demanda estimada y el N en suelo debe ser 
agregada vía fertilizante. Para el cálculo se 
considera el rendimiento real final, que suele 
ser una de las principales fuentes de error del 
sistema de N objetivo.

Con datos precisos en los distintos estadios, 
por ambiente y durante todo el ciclo, ajustán-
donos en el manejo del N a las CDN durante la 
elongación, “el cálculo de la estimación de las 
necesidades es significativamente más preci-
so”, señaló. Mostró para estos cinco casos que 
la diferencia entre métodos, implicó evitar en 
promedio un exceso de 115 kg/ha de N. “No 
hace falta comentar lo que esto implica desde 
todo punto de vista”, dijo Hoffman.

Planteó que “en Uruguay los colegas pueden 
y deben manejar la nutrición con el nivel de 
detalle que nos permite el conocimiento ac-
tual, o seguir con sistemas simplificados que 
no reflejan la realidad del suelo y del cultivo”. 

Destacó que AgriM “fue creado para viabili-
zar a nivel de producción el manejo racional y 
objetivo de los nutrientes en cultivos y pastu-
ras”. Agregó que “permite gestionar las necesi-
dades nutricionales, pero no es un sistema y/o 
aplicación con valor comercial en sí mismo”. 
Y concluyó que “sin el apoyo y operación de 
los técnicos de Unicampo Uruguay, y de los de 
nuestros clientes, carece de valor diferencial”.

Figura 4. 
Diferencias en 
las necesidades 
estimadas por 
dos vías de 
diagnóstico

Los ingenieros 
agrónomos 
Gonzalo Ferrei-
ra y Esteban 
Hoffman, de 
Unicampo 
Uruguay, en 
Agro en Punta
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Hay que considerar aspectos de manejo 
y ambientales que determinan la bre-
cha entre el rendimiento potencial y 

el alcanzable, señaló a VERDE el profesor de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires (Fauba-Conicet), el ingeniero 
agrónomo doctor Daniel Miralles, en una ac-
tividad técnica organizada por Barraca Erro, 
focalizada en el cultivo de colza.

Respecto al ambiente, explicó que las con-
diciones climáticas en los principales países 
productores de canola en Europa o América del 
Norte difieren de las de Uruguay. “En Europa 
y Canadá se cultivan variedades invernales de 
ciclo muy largo, adaptadas a climas frescos. 
Sin embargo, en Uruguay y Argentina muchas 
de estas variedades no logran completar sus 
requerimientos de frío, lo que puede afectar 
su rendimiento”, indicó.

Por ello, Miralles consideró que Uruguay no 
se debe concentrar la producción únicamente 
en variedades invernales. “Si se opta por ellas, 
deben ubicarse en zonas más frescas, como 
Durazno, Florida y el sur del país, donde la 
influencia del océano genera menor amplitud 
térmica y climas más fríos. En cambio, en el 
litoral centro-norte, los materiales primave-
rales se adaptan mejor por su ciclo más corto, 
permitiendo superar estas limitantes”, explicó.

SIEMBRA Y NUTRICIÓN
En el manejo del cultivo la implantación es un 
desafío, por el tamaño de la semilla de colza, 
que “no debe enterrarse a más de 1,5 centí-
metros”, señaló. Para lograr una emergencia 
óptima recomendó asegurar una siembra su-
perficial y evitar rastrojos que impidan el ca-
lentamiento del suelo. “El establecimiento del 
cultivo define el número de plantas, y para 
alcanzar el stand ideal, de 70 a 80 plantas por 
metro cuadrado, se deben sembrar entre 3 y 4 
kilos de semilla por hectárea”, detalló.

Desde el punto de vista nutricional subrayó 
la importancia del azufre, ya que al igual que en 
otras Brassicáceas, es un nutriente clave. “Un 

El profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, Daniel Miralles, consideró que
Uruguay no se debe concentrar la producción únicamente en materiales invernales

COLZA

Aspectos de manejo y ambiente que 
determinan brecha de rendimiento

Se están desarrollando cruzas entre híbridos invernales y primaverales, y para la zafra 2025 está disponible el 
material Apolo CL, diseñado para siembras en abril, dijo Fernando Segú, responsable de I+D de Erro Semillas

análisis de suelo en Uruguay mostró que entre 
70% y 80% de las chacras tienen deficiencia de 
azufre en el momento de la siembra”.

Asimismo, explicó que la fertilización ba-
lanceada debe contemplar nitrógeno, fósforo 
y azufre, aplicados en momentos estratégi-
cos. “El fósforo debe incorporarse al inicio de 
la siembra, porque no es móvil en el suelo, 
mientras que el nitrógeno y el azufre deben 
aplicarse antes del encañado para maximizar 
su absorción en la fase de mayor demanda”, 
sostuvo. También advirtió sobre la creciente 
deficiencia de zinc en los suelos, problema que 
se observa en Argentina y en Uruguay.

SANIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Uno de los principales desafíos sanitarios 
es phoma, enfermedad fúngica que ataca la 
base del tallo e impide la absorción de agua y 
nutrientes. “El monitoreo temprano y el uso 
de fungicidas aprobados son esenciales para 
evitar pérdidas”, señaló Miralles. Sin embar-
go, destacó que las restricciones de residuos 

químicos en granos destinados a exportación 
obligan a repensar las estrategias de control.

“Hay fungicidas como el Epoxiconazole-
que prácticamente están prohibidos, porque 
sus trazas pueden hacer que un embarque sea 
rechazado”, indicó. En este sentido, aconsejó 
“utilizar semillas tratadas” y monitorear la en-
fermedad desde sus primeras apariciones para 
aplicar un control oportuno, indicó.

Por otro lado, el control de malezas es 
clave para evitar pérdidas en la cosecha. “El 
nabo silvestre y gramíneas como raigrás y poa 
annua compiten con la colza por recursos”, 
explicó. Por último, consideró que “es funda-
mental manejarlas temprano, especialmente 
las malezas crucíferas, como el nabo silvestre, 
que puede hibridarse con la colza debido a su 
parentesco botánico”.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El área de Investigación y Desarrollo (I+D) de 
Erro Semillas evalúa desde hace varios años la 
línea de híbridos de colza con genética Advan-



VERDE | 73 



74 | VERDE verdemediauy

ta, de origen australiano, destacando su “ex-
celente adaptación a estas latitudes”, comentó 
a VERDE el responsable de esa área de la em-
presa, Fernando Segú. Además, mencionó que 
también trabajan con genética europea DSV.

“Temporada tras temporada ambos semi-
lleros, con el I+D de Erro, realizan pruebas y 
seleccionan los híbridos que mejor se ajustan 
a las zonas donde se cultiva colza en Uruguay, 
con el foco principal en el potencial de rendi-
miento, comportamiento ante enfermedades 
y adaptación por ciclo”, indicó.

En cuanto a la genética de DSV, explicó que 
trabajan con líneas invernales, en las que han 
incursionado en los últimos años y que cuen-
tan con un nicho muy específico en el país. El 
portafolio de Erro incluye dos híbridos: Bea-
trix CL y Duke, ambos adaptados a situaciones 
donde se pueda sembrar en abril, especialmen-
te en la zona sur-centro de Uruguay. Estos 
materiales incorporan diversas tecnologías, 
como PSR (resistencia a la dehiscencia), genes 
específicos (RLM7) de resistencia a phoma y 
protección contra virosis.

Asimismo, informó que están desarrollan-
do cruzas entre híbridos invernales y prima-
verales. “Para la zafra 2025 tendremos un ma-
terial en macrodesarrollo: Apolo CL”, adelantó. 
A propósito, resaltó que los ensayos han mos-
trado “muy buenos resultados en evaluaciones 

entre materiales invernales y primaverales”. 
De esta manera “podemos aprovechar todas 
las ventajas de un híbrido invernal, como la 
resistencia a phoma y al desgrane en cosecha, 
además de la tecnología Clearfield (CL), e in-
corporar atributos de un híbrido primaveral, 
como una menor exigencia de vernalización y 
anticipación a la cosecha”, detalló.

El responsable de I+D de Erro Semillas 
enfatizó en que este avance “es clave”, dado 
el contexto agroclimático de Uruguay, ya que 
aporta “mayor estabilidad y seguridad al pro-
ductor al momento de recomendar fechas de 
siembra en abril”. En esa línea, destacó que 
Apolo CL es un híbrido invernal por primave-
ral, diseñado para siembras en abril, y que en 
esta zafra “se desarrollará a mayor escala para 
evaluar su adaptabilidad a diferentes fechas 
de siembra y regiones agrícolas de Uruguay”.

Además, anunció el lanzamiento de dos 
nuevos híbridos primaverales con genética 
Advanta: Equinox CL y Hyola 130, ambos de 
ciclo intermedio-corto y recomendados para 
siembras a partir del 5 de mayo. “Estos mate-
riales representan una nueva generación de 
híbridos, con mayor potencial de rendimiento 
y mejor sanidad respecto a los híbridos prima-
verales actuales”, afirmó.

Indicó que Equinox CL es un híbrido “mo-
derno, con un mejor perfil sanitario y mayor 

potencial de rendimiento”; mientras que Hyola 
130 es un híbrido de ciclo similar, diseñado 
para maximizar rendimientos en aquellos 
sistemas que no requieren la tecnología CL, 
puntualizó.

“Aún mantenemos en el portafolio a Hyola 
575 CL, un material ampliamente conocido que, 
si bien su fuerte no es el potencial de rendi-
miento, sí se destaca en atributos que impac-
tan en la productividad, como la uniformidad 
en la implantación y cosecha, la tolerancia a 
phoma y la tecnología CL”, explicó el ingeniero 
agrónomo.

De cara a futuras zafras, Erro Semillas está 
trabajando en el lanzamiento de un híbrido 
“aún más moderno” del programa de Advanta, 
denominado Continuum CL, que en la próxima 
zafra ingresará en áreas de macrodesarrollo 
para evaluar su performance en los ambientes 
de Uruguay.

Finalmente, resaltó que estos lanzamientos 
representan una “renovación significativa” del 
portafolio, con materiales que superarán a los 
actuales en términos de rendimiento y sani-
dad. “Cubrimos todo el rango óptimo de fechas 
de siembra del cultivo de colza, con híbridos 
adaptados, fenología detallada y sanidad carac-
terizada para cada época de siembra, además 
de contar con tecnologías asociadas”, afirmó el 
responsable de I+D de Erro Semillas.
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A pesar de haber enfrentado un comienzo 
desafiante, canola y carinata cerraron 
la zafra 2024 con un balance positivo 

y para el próximo invierno se estima que el 
área de siembra tendrá “un piso de 250.000 
hectáreas”, dijo el director de Nuseed Uruguay, 
Pablo Uteda. El empresario recordó que en los 
meses ideales para la siembra de canola y ca-
rinata –abril y mayo de 2024– hubo excesos 
de lluvias. Y aunque se logró sembrar y sacar 
la zafra adelante, la instalación de los cultivos, 
fue “bastante mala”, señaló. 

Además, comentó que en los momentos de 
siembra y emergencia “hubo muchos proble-
mas, pero terminó con muy buenos resultados 
en cuanto a rendimientos y precio; el negocio 
redondeó muy bien”. Resaltó que los cultivos 
de brásicas en Uruguay se destacan por su resi-
liencia, ya que a pesar de tener una instalación 
“complicada, a partir de características como 
una importante ramificación, se armaron y 
terminaron muy bien”. 

También destacó que los rendimientos “nos 
sorprendieron en algunos casos, y el resultado 
económico fue muy interesante”. Al ser con-
sultado por VERDE la empresa no contaba con 
los promedios definitivos de la zafra, pero Ute-
da indicó que se lograron entre 1.800 y 2.600 
kilos por hectárea (kg/ha). “Deberíamos estar 
por encima de los valores promedios que ve-
níamos manejando, de 1.800 kg/ha, al menos 
en nuestra área de monitoreo, con nuestros 
híbridos”, estimó.

Comentó que en la zafra anterior se vio “un 
despegue importante de los híbridos, de 300 a 
500 kg/ha arriba de las variedades”, algo que se 
constató tras analizar “un área importante de 
chacras de las que recibimos información para 
procesar”. Señaló que este año ese aspecto será 
“el eje de nuestra promoción y del desarrollo 
del cultivo en Uruguay”. 

LA SOJA DE INVIERNO
Comentó que “hay un sector de los productores 
para los que cada vez más la canola se está 

El director de Nuseed Uruguay, Pablo Uteda, consideró que la superficie en el próximo 
invierno se ubicaría en “un piso de 250.000 hectáreas o un poco más”

BALANCE POSITIVO

Brassicas mostraron su resiliencia, 
con el despegue de los híbridos 

El director 
de Nuseed 
Uruguay, Pablo 
Uteda, destacó 
que cada año 
aumenta la 
siembra de los 
híbridos de la 
compañía 

convirtiendo en la soja de invierno y tratarán 
de concentrarse” en ese cultivo para que “sea 
el eje económico del año agrícola”. A propósi-
to, agregó: “no sé si esto llegará a tanto, pero 
sí creo que crecerá la superficie”. De cara a 
la próxima siembra, dijo que espera “un área 
muy importante para este año, dado el resul-
tado económico y la relación de precios con 
las gramíneas”. 

También valoró que hay “un proceso de 
aprendizaje de los agricultores”, que en la me-
dida que avanzan en el cultivo, lo entienden 
y también van avanzando con la demanda por 
mejor genética. A propósito, dijo que “los pro-
ductores están buscando cultivares y manejo 
para perforar el techo de los rendimientos que 
se vienen logrando”. Y en tal sentido, el pro-
ductor está viendo el resultado de los híbridos 
sobre las variedades. “Se nota el vigor híbrido, 
cómo se instalan los cultivos y los rendimien-
tos al final”, resaltó Uteda. 

Esto también explica que el área del cultivo 
crece de forma paulatina. “Todos los años esta-
mos con un aumento en la siembra de nuestros 
híbridos, ya tenemos un portafolio bien inte-
resante y estamos con nuevos lanzamientos”, 

comentó. “Creo que eso no va a parar, y el re-
cambio al final del camino será por híbridos, 
como casi todas las especies donde se instaló 
la hibridación y aumentan los rendimientos, 
no tiene vuelta”, sostuvo.

LANZAMIENTOS Y SUPERFICIE
“Considerando que tenemos una problemática 
de carry de herbicidas de cultivos anteriores 
en los suelos del Uruguay, por las rotaciones 
bastante intensas en las áreas agrícolas más 
concentradas, y la problemática de malezas, el 
año pasado lanzamos Ceres IMI, un híbrido con 
muy buen comportamiento y con resistencia a 
las imidazolinonas”, recordó. 

Este año Nuseed está lanzando una nueva 
canola híbrida: Trophy TT, “con resistencia a 
las triazinas”, señaló. “Y completamos un por-
tafolio bastante importante de opciones para 
encarar diferentes problemáticas de malezas 
y de carry de herbicidas”, dijo. 

Además, ya se están evaluando materiales 
con las dos tecnologías, IMI y TT en un solo 
híbrido lo que brindará al productor un rango 
de opciones muy amplias, “con muy buen po-
tencial de rendimiento”, adelantó. “Ese es el eje 
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de nuestra investigación. Estamos haciendo 
ensayos en varias zonas del país y seleccionan-
do sobre un volumen importante de nuevos 
cultivares y estamos teniendo muy buen resul-
tado”, destacó el director de Nuseed Uruguay. 

Por otra parte, comentó que tiene “un aná-
lisis completo de las superficies históricas de 
los últimos años”, que lo llevan a estimar que 
en la próxima zafra el piso de las brásicas será 
de “250.000 hectáreas o un poco más”. Con-
sideró que “si todo se da y no pasa nada por el 
camino, si se sostienen los precios, me parece 
que es algo muy racional”. Argumentó que si 
se tiene en cuenta que hace tres años se sem-
braron 340.000 hectáreas, y que el año pasado 
se tocó un piso de 125.000 hectáreas, “lo más 
razonable sería que aumente el área y el piso 
sea de 250.000 hectáreas”.

CARINATA
“El resultado de la carinata del año pasado nos 
sorprendió, el resultado fue excepcional, la 
nueva híbrida NUJET 350, logró rendimientos 
desde 1.500 kilos hasta 3.000 Kg/ha en alguna 
chacra”, destacó Uteda. Las recomendaciones 
son las siembras de abril y mayo, pero “tuvi-
mos carinatas sembradas en julio con rendi-
mientos de 1.400 kg/ha. La resiliencia de la 
carinata, su capacidad de compensación sobre 
poblaciones bajas, rusticidad y el potencial de 

rendimiento que estamos logrando, además del 
acortamiento del ciclo, nos tiene sorprendidos 
y somos muy optimistas”, remarcó. 

El año pasado se sembraron cerca de 7.000 
hectáreas. “Estamos trabajando para lograr 
30.000 hectáreas, y creo que no vamos a andar 
muy lejos; hay entusiasmo en los productores”, 
comentó. También se refirió al comentario de 
un agricultor, que en su ranking de rentabili-
dad de cultivos del invierno pasado el primero 
fue carinata, segunda canola y después cebada 
y trigo. 

“Todos nos dicen que van a aumentar el 
área, que el cultivo es relativamente sencillo, 
que ya que los nuevos híbridos no tienen el 
problema de cosecha, la diferencia de ciclos 
con respecto a canola ya no es tanta, y esto per-
mite sembrar sojas de segunda en una buena 
fecha de siembra, y los rendimientos hablan 
por sí solos”, destacó Uteda. Además, destacó 
“la diferencia de precios” y que es “un negocio 
muy transparente”. 

Para el empresario “todo esto cambió a par-
tir de la aparición de los híbridos” y ocurrió “en 
tiempo récord”. “Uno se maravilla por lo que es 
la biotecnología, los marcadores de genes, el 
breeding rápido en laboratorio, haber logrado 
sacar en el tiempo que sacamos los nuevos 
híbridos y las evaluaciones que estamos ha-
ciendo de nuevos cultivares, con cultivares 

más cortos, mucho más parecidos a canola en 
altura, y con unos potenciales de rendimiento 
muy interesantes. Y ya se agregó, también en 
carinata, la tolerancia a herbicidas. La verdad 
que es una maravilla”, dijo. 

Por otra parte, se refirió a la demanda mun-
dial de biocombustibles, que “no para, eso hace 
que seamos muy optimistas y que estemos 
pensando que la carinata en los próximos años 
ocupará un espacio bastante importante en el 
menú de opciones de los cultivos de invierno 
en Uruguay”.

Consultado sobre la propuesta comercial 
para este año, respondió que “no tendrá cam-
bios respecto a la zafra pasada, lo que sí cam-
biará será el operador comercial, que pasará a 
ser Cargill, una compañia reconocida”. Señaló 
que el premio por sobre la canola “sigue siendo 
muy importante, pero el propio rendimiento 
de la carinata hace que el cultivo esté cami-
nando solo, así como el comportamiento de la 
especie, su rusticidad y costos”. 

En la zafra pasada los cultivos de siembra 
temprana “anduvieron bordeando los 2500 
kilos, y el promedio final en los 1600 Kg/ha”, 
informó. Uteda concluyó que “fue un muy buen 
año de carinata, sin ningún problema de co-
mercialización, ya se exportó, ya se le pagó a 
los productores, está todo el mundo conforme, 
salió todo muy bien”. 
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“Buscamos posicionar al lupino como el cuar-
to cultivo de invierno en las rotaciones agrí-
colas”, dijo a VERDE el gerente de ventas de 
Megaagro, Santiago Raffo. En su cuarta zafra 
con la variedad AGT Coyote, la empresa traba-
ja en un cultivo que puede sembrarse “desde 
Artigas hastae el Chuy, en todos los suelos del 
Uruguay”, seleccionando chacras óptimas para 
su implantación, señaló.

El desafío ahora es fortalecer su comercia-
lización. “El sector agrícola quiere cosechar el 
lupino y contar con un canal claro y desarro-
llado”, dijo Raffo. Por ello, Megaagro impulsa 
un plan de exportación con recibo en Nueva 
Palmira, canje de semilla por grano, adelantos 
y beneficios por inscripción temprana.

El ingeniero agrónomo explicó que la em-
presa apuesta a un plan de 5.000 hectáreas 
para alcanzar un volumen de 10.000 a 12.000 
toneladas, con precios en el eje de US$ 250 
por tonelada. El costo de implantación, sin in-
cluir arrendamiento, “ronda los US$ 350 por 
hectárea”, contemplando “todos los servicios 
valorizados en valor CUSA (Cámara Uruguaya 
de Servicios Agrícolas)”.

El rendimiento nacional promedia 2.200 
kilos por hectárea (kg/ha), con máximos de 
3.600 kg/ha. La productividad sigue siendo 
variable, pero se estabiliza con ajustes en “fe-
cha de siembra y densidad”, indicó. En la zafra 
anterior el exceso de lluvias en otoño retrasó 
considerablemente las siembras, lo que afectó 
los rendimientos. La ventana ideal va del 15 o 
20 de abril al 15 o 20 de mayo.

En los últimos tres años Megaagro moni-
toreó chacras donde el lupino fue antecesor 
y observó que “las chacras de soja y maíz que 
tuvieron lupino producen entre 10% y 15% más 
en ambos cultivos”. Su impacto positivo en 
la rotación es claro, ya que esta leguminosa 
invernal “fija nitrógeno y solubiliza fósforo”, 
describió el gerente de ventas.

Desde el punto de vista ambiental Raffo 
destacó que la principal diferenciación del 
lupino uruguayo frente al australiano radica 
en “su menor huella de carbono para llegar 

al norte de Europa y su origen en chacras sin 
deforestación”. En esa línea la empresa avanza 
en estrategias de sustentabilidad, y presentó 
recientemente en Salto herramientas para me-
jorar la producción en ese sentido, integrando 
al lupino en ese esquema.

El cultivo llegó a Uruguay como “una op-
ción de servicio y renta”, pero Megaagro busca 
consolidarlo dentro de las rotaciones agríco-
las con una estrategia que combina “precios 
atractivos” y “un buen margen en sí mismo”, 
además del beneficio agronómico que aporta 
en la rotación, explicó.

CANOLA
Frente a la planificación de áreas para la zafra 
de invierno, y en un escenario de márgenes 
ajustados, la canola se posiciona como una 
alternativa interesante. El año pasado los cul-
tivos sembrados en tiempo y forma lograron 
buenos rendimientos, acompañados por pre-
cios favorables, lo que ha generado un crecien-
te interés por el cultivo.

Desde el año pasado Megaagro maneja dos 
variedades con “acceso competitivo en precio, 
rendimiento y tecnología”, comentó. Una de 
ellas es Floriana INTA, que “se caracteriza por 
un excelente potencial de rendimiento, ciclo a 
floración algo más tardío que las primaverales 
más sembradas, pero sin extender su ciclo a 
cosecha”. Agregó que esto “permite reducir el 
impacto de heladas en implantación, así como 
las de floraciones tardías, traduciéndose en 
variedades más rendidoras y estables”.

Por otro lado, Renegade TT es una variedad 
resistente a los herbicidas de la familia de las 
triazinas, lo que posibilita el uso de simazina y 
metribuzin durante la implantación del culti-
vo y posemergencia. “Esto permite un control 
más efectivo de malezas como el rábano y otras 
especies difíciles de manejar con los sistemas 
tradicionales”, dijo.

FORRAJERAS
Megaagro “cuenta con varias alternativas y 
opera en todo el mercado”, destacó Raffo so-

bre la oferta de forrajeras. Para la próxima za-
fra, iniciada hace dos meses, se percibe que el 
productor está siendo “muy profesional en las 
decisiones que toma”, analizó. La tendencia es 
clara: hay una apuesta por “hacer las inversio-
nes de libro”, dado que “los costos son tiranos 
y hay que maximizar cada decisión”, aunque el 
mercado sigue mostrando dinamismo, planteó 
el ingeniero agrónomo.

A pesar de la abundancia de pasto en los 
campos, la demanda se mantiene activa, y 
los productores no han demorado en tomar 
decisiones, dijo Raffo. En raigrás y avena, se 
observa una inclinación hacia materiales de 
calidad, con énfasis en “buena genética” y ma-
nejos ajustados, señaló.

En ese contexto, Megaagro y Calvase lanza-
ron Bar Jumbo Plus, “un raigrás mejorado, con 
mayor sanidad y ciclo largo”, describió Raffo. 
Comentó que se trata de un cultivar tetraploi-
de, que mejora aspectos de su antecesor, Bar 
Jumbo, ofreciendo una alternativa más eficien-
te para los sistemas forrajeros.

PLAN FOSFORITA
Ante el aumento de precios y la escasez de 
fósforo soluble, Megaagro apuesta a la fosfo-
rita como alternativa eficiente para los suelos 
uruguayos. “Desde setiembre contamos con 
un plan robusto”, destacó Raffo. “Su menor 
costo y gran eficiencia agronómica refuerzan 
su competitividad frente a las opciones tradi-
cionales”, dijo.

El gerente de ventas señaló que el precio del 
fósforo soluble “no para de subir y tiene muy 
poca disponibilidad, mientras que la fosforita 
mantiene precios estables”, explicó. Además, 
comentó que la calidad del fósforo soluble en 
el mercado “es baja”, lo que convierte a la fos-
forita en “una opción estratégica dentro del 
sistema agrícola”.

Más allá de su impacto económico, Raffo 
valoró que la fosforita también es una herra-
mienta clave para reducir la huella de carbono, 
alineándose con las tendencias de producción 
sustentable.

Se pretende posicionar al lupino 
como el cuarto cultivo de invierno
Desde Megaagro se impulsa un plan de exportación con recibo en el puerto de Nueva 
Palmira, canje de semillas por granos, adelantos y beneficios por inscripción temprana

EMPRESARIALES
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El cultivo de arveja comienza a mostrar 
avances significativos en Uruguay. 
“Agronómicamente ha mejorado mucho 

y tiene un potencial de rendimiento distinto 
al de hace 12 o 15 años”, destacó a VERDE el 
gerente comercial de Greising y Elizarzú (GyE), 
ingeniero agrónomo Vittorio Riani.

La estrategia de GyE es fomentar la siembra 
con el respaldo de una salida comercial, para 
que los productores “se animen y prueben”, 
dijo. Confirmó que se están gestionando acuer-
dos con empresas argentinas para impulsar el 
negocio de exportación de arveja. A diferen-
cia de otros cultivos de invierno, la arveja se 
presenta como “una alternativa con potencial” 
para determinados nichos, aunque aún está en 
una fase exploratoria. 

Para facilitar su desarrollo GyE ha imple-
mentando ensayos piloto en áreas pequeñas, 
permitiendo que los productores interesados   
puedan probar los nuevos cultivares. 

Respecto a los rendimientos observados, 
destacó que en un semillero de arveja se lo-
graron 3.600 kilos por hectárea (kg/ha), un 
resultado “muy bueno” en comparación con 
los 2.000 kg/ha que eran habituales en el pa-
sado. Subrayó además el impacto positivo del 
cultivo en la rotación, debido a su capacidad 
de fijar nitrógeno atmosférico a través de los 
nódulos en sus raíces. “Luego de la siembra, 
se implantó maíz y el desarrollo fue impresio-
nante”, comentó.

La demanda internacional de arvejas viene 
creciendo desde hace 12 años, a una tasa del 
7% anual, mientras que la producción crece al 
2% o 3% anual, y esto “ha permitido mantener 
un soporte de precios”, dijo a VERDE Adrián 
Polleti, director de la consultora argentina en 
cultivos especiales Polleti y Asociados, duran-
te la jornada sobre cultivos de invierno que 
realizó GyE en Tarariras, Colonia. 

En aquella instancia Polleti destacó que 
Uruguay “tiene una ventaja muy importante”, 
que es el concepto Uruguay Natural, que inclu-
ye “un sistema de rotaciones diverso” y el uso 

“Agronómicamente ha mejorado mucho y tiene un potencial de rendimiento distinto 
al de hace 12 o 15 años”, destacó a VERDE el ingeniero agrónomo Vittorio Riani, de GyE

INVIERNO

El cultivo de arveja comienza a 
mostrar avances significativos

La estrategia de GyE es fomentar la siembra con el 
respaldo de una salida comercial

de “puentes verdes”, que lo diferencian para 
llegar a los mercados más exigentes. Según el 
especialista, a los europeos “les encanta eso”, 
y poder sumarle trazabilidad a ese sistema de 
producción “sería relevante”. Afirmó que “es 
algo que en Uruguay es mucho más fácil de 
hacer que en Argentina, y además puede avan-
zar ahora, desde cero, para agregarle valor al 
producto y generar una ventaja competitiva”. 

TRIGO Y CEBADA
GyE continúa con la variedad Quiriko, “el se-
gundo trigo más vendido” en la zafra pasada. 
Se trata de un material de RAGT, de Francia, 
que ha crecido rápidamente en Uruguay. Este 
año sumará dos nuevas variedades, Pelícano y 
Sidecar, que ingresaran a multiplicación. Sur-
gen del programa regional de RAGT y han sido 

evaluadas en la red de ensayos de la empresa 
en la región.

Cada año GyE, que forma parte del test re-
gional, recibe entre 50 y 60 cultivares y, en 
base a este relevamiento, los dos nuevos ma-
teriales quedarán disponibles para el invierno 
de 2026, mientras que para el año que viene se 
prevé la multiplicación de un cultivar de ciclo 
corto para ampliar la oferta en 2027.

Además, la empresa trabaja en el desarrollo 
de cultivares con mayor estabilidad en rendi-
miento y calidad, apuntando a trigos con buen 
comportamiento en distintos ambientes pro-
ductivos. “El objetivo es lograr materiales que 
se adapten mejor a las condiciones cambiantes 
y brinden más seguridad al productor”, señaló.

En cebada la novedad es Skylab, un material 
de RAGT, de dos hileras, en proceso de mul-
tiplicación, que “se destaca por su alto poten-
cial de rendimiento y su gran aceptación en 
Europa”, comentó. Esta variedad acompañará 
a Attika, un cultivar “muy conocido en el mer-
cado”, agregó.

El ingeniero agrónomo señaló que “la prin-
cipal ventaja de Skylab respecto a Attika es que 
permite siembras más tempranas y posee un 
ciclo más largo, lo que genera complementa-
riedad en la planificación productiva.

GyE en colza apunta a los híbridos inverna-
les de RAGT: Nizza CL, con tecnología Clear-
field; y Muzzical, un híbrido convencional.

La última campaña “no fue buena para los 
invernales”, sostuvo Riani, señalando que fac-
tores climáticos, como la cantidad de heladas o 
problemas de vernalización, afectaron el ren-
dimiento. De todos modos, consideró que los 
materiales invernales tienen su espacio dentro 
del plan de siembra del productor. 

GyE está evaluando tres nuevas varieda-
des primaverales, provenientes de una fuente 
alternativa de genética “Estas variedades se 
encuentran en fase de multiplicación y han 
mostrado muy buenos resultados en la evalua-
ción oficial y en los ensayos locales”, informó 
Vittorio Riani.
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En Uruguay Stine Semillas se enfocará 
en los grupos de madurez “que se nos 
vienen como una bola de nieve, que son 

los 5.5 a 6.5”, anunció el gerente de marke-
ting de la empresa, Manuel Rosasco. Destacó 
que “ya tenemos una paleta de 18 variedades, 
ocho Enlist y 10 Conkesta Enlist, algunas STS, 
para ser lanzadas a partir del año que viene a 
nivel multiplicador y a manos del productor”. 
El ejecutivo comentó que “vamos a invitar a 
los productores para que puedan recorrerlas, 
verlas, aconsejarnos para darle lo mejor”. 

Recientemente Stine Semillas y ADP, su 
distribuidor en Uruguay, realizaron una reco-
rrida por cultivos. Allí se pudo ver la soja ST 
62EE52 STS, el nuevo lanzamiento de la mar-
ca. Manuel Rosasco también se refirió a la ST 
62KA62, otro lanzamiento que ya tiene volu-
men para el productor uruguayo, y a la 45EB52 
STS, que fue de los primeros lanzamientos de 
Stine en Uruguay.

Por su parte, el director de Stine para Suda-
mérica, Ignacio Rosasco, recordó que desde que 
Stine llegó a la región, hace seis años, “nunca 
hemos dejado de trabajar en investigación de 
maíz y soja”. Y que eso “nos permite que hoy, 
después de tantos esfuerzos, en Uruguay, como 
en Brasil y en Argentina, la genética ya esté 
seleccionada y adaptada en cada uno de los 
países y regiones”.

Stine cuenta con tres programas de mejo-
ramiento genético en Sudamérica. Uno en la 
región norte de Brasil, con un campo de inves-
tigación en Lucas do Río Verde (Mato Grosso) 
y Palmas (Tocantins); otro en Cascabel, en el 
sur de Brasil; y el otro en Venado Tuerto, Ar-
gentina.

BRASIL
Ignacio Rosasco destacó que Brasil “es el gran 
jugador en soja”, donde acaba de terminar la 
cosecha y “fue excelente en la zona central”, 
que incluye Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
y Goiás, “con muy altos rendimientos”. Agregó 
que en esos altos rendimientos “somos partíci-

En Uruguay se enfocará en los grupos 5.5 a 6.5; la ST 62EE52 STS y ST 62KA62 son 
los nuevos lanzamientos de la marca, que en Uruguay se distribuye a través de ADP

SEMILLAS DE SOJA

Stine planifica lanzar una paleta 
de 18 variedades desde 2026

Stine cuenta con tres programas de mejoramiento genético en Sudamérica, dos en Brasil y uno en Argentina

pes con variedades de soja, desde el grupo 8.4 
hasta el grupo 7.6, con la misma tecnología, 
Enlist y Conkesta, que tenemos en Uruguay”. 
Sostuvo que a través de la ganancia genética 
“nos ha permitido estar al mismo nivel que 
los concurrentes y ser una opción más para 
los productores”.

De todos modos, admitió que en este mo-
mento la participación de Stine en Brasil es 
muy menor, considerando la escala de ese mer-
cado, porque “nuestros volúmenes son inicia-
les”. Informó que la compañía está llegando a 
más de 500.000 bolsas de 40 kilos en Brasil, 
pero “eso todavía no pesa en el marketshear”. 

Comentó que la expectativa de la empresa 
es “muy grande” para que en 2026 “podamos 
empezar a participar en un porcentaje, aunque 
menor”. Y que para 2030 “tenemos definido 
llegar a un 5% del marketshear del negocio de 
soja de Brasil, que es un volumen de varios 
millones de unidades, y estamos convencidos 
que vamos a lograrlo, por la genética”.

Enfatizó que la genética Stine “es líder 
mundial”, y “eso permite que cualquier cruce 
y selección que uno lleve adelante en forma 
positiva permita estar cada año más cerca de 
los que ya hace más de 15 o 20 años están tra-

bajando en investigación, o incluso superarlos 
con tecnologías nuevas”. 

Señaló que si bien Enlist y Conkesta empe-
zaron en 2017 y se posicionaron en el mercado, 
“recién en esta campaña 2023-2024 tuvimos 
volumen”. Sostuvo que “todo ese trabajo que 
ha hecho el área de investigación de soja y 
de maíz no tengo duda de que está al nivel de 
cualquiera de las empresas”, porque “se trata 
de una inversión importante“. 

ARGENTINA 
Separaría bien a Argentina y Uruguay. En Ar-
gentina somos la única opción en la biotecno-
logía que hemos lanzado. Tenemos presente 
que las otras empresas se han retirado por una 
cuestión de inversión. Nos quedamos e inicia-
mos ese camino de inversión en biotecnología, 
que es muy elevado, pero estamos asumién-
dolo y jugándolo con el resto de las empresas 
emisoras a través de Sembrá Evolución, que 
realmente está empezando a darle un orden 
a la ilegalidad del negocio de semillas de soja.

Eso realmente es muy positivo, porque hay 
un retorno de la inversión y una posibilidad 
de invertir más, y que haya más competencia. 
No me interesa ser exclusivo, sino al revés, 
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quiero que haya más semilleros, que vendamos 
la tecnología y que compitamos para que el 
productor tenga una ganancia en rendimiento 
y mejore su lucro o rentabilidad por hectárea. 

URUGUAY
Como una de las principales virtudes de Uru-
guay, Ignacio Rosasco destacó que “tiene 100% 
o 95% de legalidad”. Afirmó que “es una opción 
muy importante para nosotros, para las varie-
dades que ya hemos desarrollado en Argentina 
y en el sur de Brasil”.

Señaló que en Uruguay la mayoría del mer-
cado se ubica en grupos de madurez de 5.5 a 
6.5. Y confirmó que el próximo año “estaremos 
con 18 nuevas variedades”. Dijo que “cada vez 
la presión de selección es mayor” y que “hay 
que saber descartar, porque no podemos dejar 
pasar ninguna variedad que no manifieste una 
ganancia genética con respecto a lo anterior, o 
a lo que hay en el mercado”. “Sabemos que ese 
descarte es inversión si la otra variedad que 
vendrá es mejor que la que fue descartada”, 
afirmó.

Además, el director de Stine para Sudamé-
rica destacó que en Uruguay “nos acompaña 
ADP en la parte comercial, y nos hay ido muy 
bien con ellos”. Y se mostró convencido de que 
Stine “tiene todo para ganar en el mercado, 
porque es la mejor genética”.

En Uruguay se empieza a analizar la pro-
ductividad en el cultivo de soja en función 
de los precios, y es evidente que en maíz hay 
potencial para seguir creciendo, también en 
trigo, pero a la soja le cuesta superar determi-
nados niveles de rendimiento. 

Sobre esta realidad, el director de Stine para 
Sudamérica dijo que “es la sumatoria de dis-
tintas actividades bien hechas, hay que buscar 
siempre la eficiencia en las actividades para 
que el cultivo tenga rentabilidad, ya sea en soja 
o en maíz”. A propósito, planteó que “hay que 
maximizar el rendimiento de cada ambien-
te, maximizar las prácticas agronómicas y la 
parte de nutrición para cada cultivo”. También 
“hacer un análisis previo, utilizar todas las 
herramientas tecnológicas, desde siembra  va-
riable, separación de ambientes”, dijo. Sostuvo 
que “son cosas que se están haciendo; lo que 
está haciendo Uruguay está muy bien hecho”.

La ganancia genética está en 1% o 1,5% y se 
va a acercar al 4%´, confirmó Ignacio Rosasco. 
“Si no fuera así no podríamos competir con los 
que viven en el mercado. Estamos compitien-
do con programas que se están operando en 
la región. Hoy nuestras variedades compiten 
con cualquiera de ellas, al mismo nivel o su-
perándolas. Esa ganancia genética que hemos 
logrado con las variedades nuevas de Stine, 
cruzadas con variedades buenas argentinas y 

brasileñas, fue lo que nos permitió estar a este 
nivel competitivo”, subrayó.

GENÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
“Tengo altísimas expectativas de que tengamos 
más y mejor genética en Uruguay”, dijo el em-
presario Marcos Guigou, director de ADP. Al 
tiempo que valoró “tener la posibilidad de inte-
ractuar” con los responsables de investigación 
y desarrollo de Stine en Sudamérica, quienes 
destacaron el profesionalismo de Uruguay en 
el manejo de la semilla, el aspecto institucional 
y cómo se retribuye la tecnología e investiga-
ción en semillas. 

“Tener la posibilidad de pedirles lo que está 
buscando el mercado. Plantearles ideas y lo que 
necesitamos a quienes trabajan con la genética 
es fabuloso. Ya nos pasó con el trigo”, recordó. 

El empresario consideró que “con Stine 
tenemos grandes chances de revolucionar la 
producción agrícola uruguaya, que tiene que 
seguir transformándose”. 

Imaginó “lo fabuloso que va a ser cuando 
estemos usando la inteligencia artificial, sin  
tener miedo de que nos va a dejar sin trabajo”. 
Señaló que para un agrónomo, por más cali-
ficado que sea, “es muy difícil juntar tanta 
cantidad de información”, y “esto lo podemos 
empezar a manejar con modelos nuevos, que 
son muy fáciles de manejar”.
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David Mazza lidera una empresa agrícola 
que siembra en Río Negro, en campos 
propios, pero la mayor parte en campos 

de terceros, bajo un acuerdo de medianería. 
Cuenta con maquinaria propia para realizar 
todas las labores, sumó la tecnología de riego 
y analiza –junto a los dueños del campo– in-
corporarla a la superficie arrendada. 

“Si hay kilos, estás empatando o con un 
margen chico, la rentabilidad la tenemos con 
el trabajo de la maquinaria propia”, dijo Mazza 
a VERDE al analizar la realidad que presenta el 
negocio agrícola.

Por más que hoy los cultivos “dejen un mar-
gen chico o se empate, no podemos perder el 
área donde estamos plantando, porque cuando 
vuelvan los precios altos nos tiene que encon-
trar sembrando, como ya ha pasado. La clave 
es poder mantenerse” en los campos, explicó.

“Cuando se agarran dos o tres años de los 
buenos, los números cambian, y allí hay que 

David Mazza lidera una empresa agrícola en Río Negro, siembra en campo propio –con 
riego– y de terceros, en régimen de medianería, donde analizan incorporar la tecnología

TESTIMONIO

Cuando vuelvan los precios altos 
“tenemos que estar sembrando”

La clave es “poder mantenerse” en los campos, explicó Mazza en su charla con VERDE

adquirió la totalidad. Cuenta con un sistema 
de medianería que incluye a “todos los cultivos 
que se cosechan y pago en porcentaje”. Desde 
fardos, cosecha de lotus, festuca, los granos, 
entre otros, “todo pasa por la balanza” que tie-
ne el establecimiento. 

Es una modalidad que aporta “tranquilidad” 
a la hora de la toma de decisiones, “porque 
sabes que si te agarra un año malo, no tenés 
que pagar 800, 1.000 o 1.100 kilos de soja de 
una renta”, comentó. En este sistema “pagas la 
cuota parte de lo que estás produciendo”, sien-
do el dueño de la tierra un socio en la actividad 
y también comparte los riesgos.

Este negocio “ha perdurado en base a la 
confianza de las partes, siendo la fortaleza para 
aguantar los vaivenes del clima y los precios”, 
resaltó Mazza.

Con esta característica de trabajo “llevamos 
muchos años”, destacó. Al analizar los datos, 
desde la zafra 1999-2000 a la 2023-2024, que 

invertir y aprovechar”, dijo. En los últimos 
años la empresa invirtió en maquinaria e “in-
corporamos un proyecto de riego, con la inclu-
sión de tajamares, aumento de personal, entre 
otros ítems, a través de la Comap (Comisión 
de Aplicación de la Ley de Inversiones). Que-
dé con un parque actualizado, y eso permite 
trabajar en estos años más difíciles”, destacó. 

En este contexto, hay al menos dos esce-
narios, por un lado se observan empresas que 
buscan ganar área y otras que buscan ajustar 
superficie. Y allí Mazza señaló que, si apare-
cen oportunidades cerca de donde siembra, “se 
analizan” para tomarlas, pero si están lejos no.

LA TENENCIA DE LA TIERRA
El radio de acción de David Mazza está en la 
zona Young (Río Negro). Desde hace 35 años 
la empresa que inició su padre (Jesús) trabaja 
con la modalidad de medianería. David hace 
20 años que integra la empresa y hace 12 años 
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surgen de la venta de toda la canasta de pro-
ductos generados en cada año, “con su inciden-
cia en el área, y lo llevas al valor soja”, marca 
que el promedio de lo recibido por el dueño del 
campo “equivale a 948 kilos por hectárea (kg/
ha) de soja” y en la zafra pasada fueron 1.100 
kg/ha”, indicó.

Para Mazza ese esquema permite “trabajar 
más tranquilo”, pero “también genera buena 
rentabilidad para el dueño del campo, en un 
sistema con rotaciones”.

Explicó que la modalidad de trabajo tam-
bién incluye el pago del seguro de los cultivos, 
“cada parte paga su porcentaje”. Agregó que no 
contratan seguro de rendimiento, porque los 
pisos de productividad “son muy bajos para 
estos campos”. Señaló que en muchos casos 
“el piso está entre 1.300 y 1.500 kg/ha, y en 
nuestro historial el promedio más bajo de los 
últimos 20 años fue 1.700 kg/ha de soja, en 
la peor sequía, y hubo bajos que dieron 5.000 
kg/ha”. 

Después de todo este tiempo de actividad 
“le propusimos a los propietarios trabajar en 
riego”, y se está analizando el diseño del sis-
tema para poder avanzar con esa tecnología, 
comentó.

En ese establecimiento son 4.400 hectá-
reas, de las cuales 3.500 son agrícolas, donde 
750 hectáreas “están con agricultura conti-

nua desde hace 15 años y los rindes subiendo”, 
indicó. Allí se hace maíz de primera, soja de 
primera, colza o trigo, soja de segunda, cober-
tura, y vuelve a maíz de primera. El año pasado 
260 hectáreas de maíz (en secano) sembradas 
en ese campo dieron 12.600 kg/ha (seco),  y 
participaron en el concurso de rendimiento 
Dekalb, recordó Mazza.

El resto del área agrícola va rotando con 
pasturas. “Hago la agricultura y salgo, paso a 
una pradera pura”, comentó. Cada fase tiene 
tres años de duración y la ganadería la hacen 
los dueños del campo. En ambas situaciones 
las chacras “tienen cada vez más materia or-
gánica, son campos que nunca quedan descu-
biertos, siempre bajo cobertura que no se toca, 

ni se come, no se pisotea, son sagradas, las 
coberturas son un cultivo más”, dijo. “Tampoco 
tenemos problemas de pH, si hay algunas zo-
nas de suelos con calcáreos, tosquilla y algún 
blanqueal”, describió.

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Actualmente Mazza siembra unas 3.000 hec-
táreas de verano y 1.500 de invierno. El 95% de 
la superficie que opera la empresa es agrícola y 
el 90% está en arrendamiento bajo el sistema 
de medianería. Un 8% del área está bajo riego. 
La ganadería se realiza en campos propios y 
es área marginal, “para mantener allí una pe-
queña caja de ahorro y para cierta zona de los 
campos donde no ponés agricultura”, comentó.

Sobre la rotación indicó que la idea “es 
separar” las áreas para “diversificar riesgos”. 
Recordó que en el invierno pasado se destinó 
prácticamente 30% del área a trigo, cebada y 
colza. Para la próxima siembra se mantienen 
colza y trigo, pero “a la cebada este año segu-
ramente la bajo”, porque “con el estrés que 
se vive en la entrega del grano”, donde “no 
sos dueño del producto que estás entregando, 
plantas una cosa y te ponen tantas exigencias 
que no estás produciendo un cultivo indus-
trial, sino un cultivo para semilla, y te lo pagan 
como cultivo industrial”, analizó. Por eso, la 
idea de Mazza es pasar ese porcentaje del área 

Cuando se agarran 
dos o tres años de 

los buenos, los números 
cambian, y allí hay que 
invertir y aprovechar”
DAVID MAZZA
PRODUCTOR AGRÍCOLA-GANADERO DE RÍO NEGRO



88 | VERDE

a trigo, colza y coberturas, como avena o avena 
con vicia.

El productor dijo que en verano la siembra 
de maíz de primera ocupa “un 30% del área”, 
la soja de primera llega al 30% y la de segunda 
al 40% del total. “No hago maíz de segunda”, 
porque “no anduvimos bien” con ese planteo, 
y ahora que “se vino la chicharrita la idea es 
no correr ese riesgo”, señaló. 

Admitió que, con los maíces de primera 
“he tenido años malos”, pero “se han podido 
cubrir los costos”. La estrategia pasa por sem-
brar en campos bajos, que aún en años secos 
“rinden bien”, y también “se mecha con algún 
otro campo”, agregó.

Afirmó que es un cultivo que está ajustado 
al sistema “anda muy bien”. También comentó 
que en la parte arrendada hay unas 600 hectá-
reas de bajos, que solo se siembran en verano 
y se van intercalando entre maíz y soja.

Sobre la productividad alcanzada en maíz 
de primera, indicó que influye “según el año”. 
En la zafra pasada “logramos 10.300 kg/ha (en 
secano)” y en los planteos bajo riego fueron 
12.500 kg/ha. Este año “estamos arrancando 
a cosechar y estimamos que terminaremos en 
torno a los 9.000 kg/ha”, dado que “faltó algo 
de agua en el llenado de grano”, comentó.

A la hora de hablar de soja, Mazza indicó 
que “viene muy bien”, que la de primera “pro-
mete unos 3.400 kg/ha y que en las de segunda 
“hay de todo, como siempre”, pero “hay algunas 
que se ven igual que las de primera”, sobre todo 
las “sembradas luego de colza”. 

En los últimos años el rinde promedio para 
la soja de primera en la empresa se ha posicio-
nado en 3.300 kg/ha y la de segunda en torno 
a 2.800 kg/ha.

PERSPECTIVAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
¿Hay potencial para seguir creciendo en el ren-
dimiento de soja?, le preguntó VERDE a Maz-
za, quien respondió que “hoy es más sencillo 
sumar kilos en maíz que en soja”. De todos 
modos, admitió que las tecnologías disponibles 
en soja “nos han ayudado bastante”, sobre todo 

“para la limpieza de las chacras” y controlar 
los insectos.

También dijo que se avanzó en la siembra 
por ambiente y precisión. “Tenemos incorpo-
radas las prescripciones, siembra y fertiliza-
ción variable”, tanto en maíz como en soja, 
comentó. Y señaló que realiza fertilización 
variable en cultivos de invierno. “Hemos ave-
riguado por la aplicación selectiva, pero hoy la 
tecnología es cara”, agregó.

Consideró que el manejo variable “impacta” 
en el rendimiento, porque la cantidad de in-
sumos es la misma que se utilizaba previo a la 
adopción de dichas tecnologías. “Se aplica dis-
tinto”, de acuerdo a la demanda de las “diferen-
te zonas del campo”, en las partes buenas “se 
potencia la cantidad de fertilizantes”, y donde 
hay menos productividad “va poco o nada”.  

Destacó que los rendimientos “vienen me-
jorando”. En la zafra el trigo promedió 6.500 
kg/ha y en la anterior llegó a 6.800 kg/ha. 
“Con este manejo, si el año acompaña, no es 

una locura pensar en rindes superiores a los 
6.000 kg/ha. A la vez, la cebada está en torno 
a los 5.800 kg/ha”, comentó.

El agricultor agregó que la calidad del trigo 
“no ha tenido” problemas. Para eso “hay una 
fertilización acorde” y se han “descartado al-
gunas variedades” problemáticas, dijo. “El año 
pasado hice una fertilización tardía, cerca de 
espigazón, pensando en proteína y calidad, y 
no hubo problemas”, recordó. 

En caso de colza, dijo que “aún cuesta” esta-
bilizar altos rindes. “Andamos más cerca de los 
2.000 kg/ha que de los 2.500 kg/ha”, comentó. 
“Eso nos ha llevado a un cultivo barato, para 
luego sembrar soja de segunda con fecha de 
primera, que nos deja un rinde de 1.800 kg/ha 
o un poco más”, destacó. A propósito, explicó 
que se siembra con sembradora o al voleo, con 
una turbo till. “Estamos sembrando las sojas de 
primera y cosechando colza, y ya tenemos área 
de segunda para sembrar”, comentó el produc-
tor de Río Negro. 

“Hoy es más sencillo sumar kilos en maíz que en soja”, admitió el agricultor
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La festuca Cuaró es el resultado de siete 
años de mejoramiento genético, en un 
trabajo conjunto entre el Instituto Na-

cional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
PGG Wrightson Seeds y Grasslands Innova-
tion Limited (GIL), bajo un programa iniciado 
en 2007. La iniciativa combina la capacidad 
de mejoramiento local, el acceso a un amplio 
banco de germoplasma y la experiencia en la 
producción de semillas forrajeras.

El investigador del Programa de Mejora-
miento de Forrajes de INIA La Estanzuela, in-
geniero agrónomo Félix Gutiérrez, destacó a 
VERDE que el convenio con PGG Wrightson 
Seeds ha sido “muy positivo”, porque “potenció 
enormemente los programas de mejoramien-
to, tanto los conjuntos, como los de INIA”. La 
colaboración permitió sumar capacidades y 
expandir el trabajo en festuca, raigrás anual 
y raigrás perenne, con validaciones junto a 
productores que aportaron robustez a los ma-
teriales desarrollados.

Según Gutiérrez, la participación del sec-
tor privado dinamizó el programa y generó un 
fuerte compromiso en la estructura de trabajo. 
El proyecto cuenta con un comité de manejo 
institucional y un comité técnico, donde parti-
cipan especialistas en mejoramiento genético, 
marketing y desarrollo de producto. “Todo se 
planifica desde el inicio, no llegamos a un pro-
ducto final por casualidad, sino que es el resul-
tado de una década de desarrollo y validación 
hasta que finalmente lo presentamos”, explicó.

El programa está centrado en el productor 
uruguayo, pero también tiene una visión re-
gional e internacional. “Los materiales desa-
rrollados pueden ser comercializados en Bra-
sil, Argentina y otros mercados, asumiendo el 
pago de regalías por parte del usuario, permi-
tiendo que estos ingresos se reinviertan en el 
programa de mejoramiento. Se han evaluado 
los materiales incluso en Australia, Sudáfrica 
y Europa”, agregó Gutiérrez.

Los ciclos de selección varían según la es-
pecie. En raigrás anual, por su ciclo más cor-

Desde 2007 desarrollan mejoramiento conjunto en festuca, raigrás anual y raigrás 
perenne; ahora lanzan la festuca Cuaró, que aporta alta productividad y más sanidad

FORRAJERAS

Programa de PGG Wrightson Seeds 
e INIA presenta un nuevo producto

Técnicos del programa de INIA, PGG Wrightson Seeds y Grasslands Innovation Limited (Foto: PGG Wrightson Seeds)

to, el proceso es más ágil, aunque igualmente 
requiere tres años de selección y cuatro de 
evaluación antes de la Evaluación Nacional de 
Cultivares, lo que demanda entre ocho y 10 
años. En festuca, en cambio, el desarrollo pue-
de tomar entre 12 y 15 años, hasta que la semi-
lla quede disponible para los productores. No 
obstante, siempre hay cultivares en distintas 
etapas, asegurando que cada tres o cuatro años 
se libere un nuevo material que complemente 
o supere a los anteriores, explicó.

El mejoramiento genético ha generado una 
sinergia entre los mejoradores de INIA y los de 
PGG Wrightson Seeds en Nueva Zelanda, con 
visitas constantes y evaluaciones en distintos 
ambientes. “El trabajo de desarrollo de nues-
tros técnicos nos permitió posicionar raigrases 
y festucas de alto valor en el sector forrajero, 
lo que ha hecho que el convenio tenga un gran 

destaque y una participación significativa en 
el mercado”, comentó a VERDE el ingeniero 
agrónomo José García, gerente general de PGG 
Wrightson Seeds.

El ejecutivo resaltó que los productos ob-
tenidos no solo responden a la demanda local, 
sino que también están ganando terreno en el 
sur de Brasil y Argentina. “Si como sector se-
millerista logramos mejorar los rendimientos 
en los semilleros, la presencia regional será 
aún mayor”, afirmó.

FESTUCA CUARÓ
El investigador de INIA describió que la festuca 
Cuaró es un material de ciclo intermedio a lar-
go, con floración a fines de setiembre, rápida 
implantación y gran robustez, lo que mejora 
la productividad y se complementa bien con 
alfalfa y tréboles. 
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Para García, Cuaró representa un gran avance 
para el programa de mejoramiento conjunto, 
ya que supera en producción de materia seca a 
la festuca INIA Aurora, ampliamente estableci-
da en el mercado. “Esto confirma que el trabajo 
de mejoramiento está dando frutos”, enfatizó.

En la presentación, los responsables del 
programa destacaron que Cuaró fue desarrolla-
da con el objetivo de alta producción durante 
todo el año, con énfasis en otoño e invierno, 
y buena sanidad, en especial frente a roya. Se 
estima que su producción de materia seca total 
es entre 5% y 7% superior a la de festuca INIA 
Aurora.

Además, Cuaró está recomendada para su 
uso en pasturas perennes, donde se priorice la 
alta producción y el rendimiento otoño-inver-
nal, en siembras puras o mezclas con legumi-
nosas, y en sistemas ganaderos o lecheros con 
fuerte base en pasturas implantadas.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
“Uruguay es un país extremadamente compe-
titivo en la producción de semillas forrajeras”, 
destacó García. No obstante, remarcó que la 
producción de gramíneas perennes ha enfren-
tado desafíos que han afectado los volúmenes 
generados. “En los últimos dos o tres años las 
primaveras extremadamente secas y las llu-
vias tardías en noviembre y diciembre han 

La actual zafra de semillas 
forrajeras genera grandes 
expectativas. “Venimos de un 
2024 en que la zafra de pasturas 
se interrumpió temprano, por 
lluvias en abril y mayo”, recordó 
el ingeniero agrónomo José 
García, gerente general de PGG 
Wrightson Seeds. Agregó que las 
mejores condiciones productivas 
permitieron que las empresas 
llegaran con stocks importantes a 
la nueva campaña.

El mercado comenzó a 
moverse en enero y hay buenas 

expectativas para marzo. El 
ejecutivo confía en que será una 
zafra con alta demanda y fuerte 
requerimiento de semillas, con 
mayor oferta y demanda soste-
nida desde los sectores lechero y 
ganadero.

Consultado por la evolución 
de precios en comparación con 
zafras anteriores, el gerente de 
PGG Wrightson Seeds respondió 
que “el mercado está ajustándose 
a la baja por mayor disponibili-
dad de semilla, con precios más 
alineados a las series históricas”.

García también destacó una 
mayor incorporación de pasturas 
en esquemas agrícola-ganaderos. 
Tradicionalmente, enero y febrero 
eran meses con una demanda 
marcada por el sector lechero, 
pero ahora se observa una mayor 
presencia de reservas forrajeras 
en sistemas que integran agri-
cultura y ganadería. “Esta es una 
excelente noticia, no solo para 
las empresas, sino también para 
la sostenibilidad de los suelos y 
los sistemas productivos a largo 
plazo”, concluyó.

Una zafra con mayor oferta y demanda

impactado negativamente en la producción, 
generando déficit de semillas para exporta-
ción”, explicó.

Ante este escenario, el riego juega un papel 
clave y su capacidad se amplía año a año. Sin 
embargo, García indicó que su implementación 
a veces se ve limitada debido a que las rota-

ciones agrícolas hacen que el agua se destine 
a otros cultivos. De cara al futuro, la empresa 
proyecta un crecimiento del 15% al 20% en 
el área de semilleros, impulsado tanto por la 
demanda interna como por los mayores reque-
rimientos de Brasil y Argentina.
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Las pasturas “son una solución” y “juegan 
un papel clave en los sistemas agríco-
la-ganaderos”, ya que “ofrecen múltiples 

beneficios que mejoran la sostenibilidad y pro-
ductividad de estos sistemas”, pero “siempre y 
cuando se planifiquen y manejen bien”, afirmó 
el investigador del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria, ingeniero agrónomo 
Félix Gutiérrez, durante la jornada técnica de 
Copagran, donde se analizó el rol de las pastu-
ras en los sistemas productivos.

Allí apuntó a “tener una visión más agrícola 
de las pasturas”, mediante decisiones estraté-
gicas en tiempo y forma, desde la planificación 
de la rotación forrajera, la selección de espe-
cies y cultivares en función del tipo de suelo, 
hasta aspectos como el momento de siembra, 
su posterior manejo, fertilización adecuada y 
control de malezas. “Es claro que cuanto más 
produzcan y persistan las pasturas, más ba-
rato será el kilo de materia seca producido”, 
planteó.

Además, sostuvo que es clara la importan-
cia de los sistemas estables, pero “tenemos que 
agregar flexibilidad”, fundamentalmente por 
los efectos del clima. Si en el segundo año de la 
pastura hay sequía, dijo que “se debe poder in-
corporar otro tipo de pastura para cubrir cier-
tos baches o realizar intersiembras de otras 
especies en la pastura degradada”. Advirtió que 
cuando eso no se maneja bien, y se continúa 
con pasturas degradadas, “la consecuencia es la 
caída en la calidad y disponibilidad del forraje”.

Sobre el manejo, el investigador destacó 
que “muchas veces el control de malezas está 
asociado a aspectos de ecología de la pastura”, 
a través de la rotación, fechas de siembra y ma-
nejos de pastoreos estratégicos, pensados para 
potenciar la persistencia de la pastura perenne.

Resaltó que desde el área de Pasturas y Fo-
rrajes y el área de Mejoramiento Genético Ve-
getal y Biotecnología de INIA “hacemos fuerte 
énfasis en la especificidad de las pasturas en 
distintos sistemas”, desarrollando cultivares 
de diversas especies adaptadas a las distin-

Decisiones estratégicas en tiempo y forma, selección de especies y cultivares en función 
del tipo de suelo, momento de siembra, manejo, fertilización, entre otros aspectos claves

PRODUCCIÓN

Planificación y manejo, con una 
visión ”más agrícola“ de las pasturas

Felix Gutiérrez, Emiliano Uribe, Guillermo Newton y Diego Vercellino en la jornada técnica de Copagran

tas condiciones del país. En esa línea, destacó 
que “se buscan pasturas productivas desde el 
inicio, sobre todo en los sistemas intensivos, 
donde perder un año es mucho tiempo”, ya 
que “son planteos que incorporan rotaciones 
forrajeras con tres o cuatro años de pasturas”.

En ese marco, INIA está lanzando una nueva 

festuca denominada Cuaró, que “apunta a ser 
una herramienta importante para sistemas 
de producción de forraje con demanda de alta 
productividad anual e invernal”, comentó. Asi-
mismo, recientemente se liberó la alfalfa INIA 
Charrúa, que “viene a cubrir una importante 
demanda de nuevos cultivares en esta especie, 
con un aporte clave para la producción lechera 
y sistemas intensivos de carne”, agregó.

El investigador señaló que “en los últimos 
años hemos constatado un importante creci-
miento en la utilización de alfalfa y de mezclas 
de alfalfa con dactylis, dos especies de alta 
producción y calidad, cuya complementación 
constituye una herramienta clave para la pe-
rennización de las pasturas y la búsqueda de 
una alta persistencia productiva”.

LA ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS
“Hay que mantener la fase de pasturas en el 
esquema de rotación", sostuvo el productor de 

Se buscan pasturas 
productivas desde 

el inicio, sobre todo en 
los sistemas intensivos, 
donde un año es mucho”
FÉLIX GUTIÉRREZ
INVESTIGADOR DE INIA
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la zona de Ombúes de Lavalle (Colonia), Gui-
llermo Newton. La rotación entre pasturas y 
agricultura define la estabilidad productiva 
a largo plazo. En su predio, la rotación está 
compuesta por cuatro años de alfalfa y cuatro 
años de agricultura. 

El productor abogó por “diversificar los sis-
temas”, dado que en agricultura “lo normal es 
la anormalidad”. Desde hace 25 años Newton 
produce semillas de alfalfa, carne con agua en 
la parcela y agricultura, en un predio de 800 
hectáreas, con niveles productivos de hasta 
400 kilos de carne por hectárea y por año. “La 
producción de semillas de alfalfa es lo que nos 
permite competir por las rentas y mantener 
las pasturas”, acotó.

Uno de los desafíos de los sistemas con his-
toria agrícola prolongada es la acidificación del 
suelo. “Hicimos un análisis en 400 hectáreas 
y se observaron pH de 5,5 a 5,7”, reveló. En un 
suelo así, “se puede sembrar alfalfa, pero con 
buena fertilización”, aunque es “una luz ama-
rilla”, por lo que “ya estamos implementando 
estrategias de encalado”, describió.

El asesor técnico y director de la consul-
tora Cuatro Hojas, ingeniero agrónomo Emi-
liano Uribe, consideró que “la única defensa 
posible frente al clima y los mercados es un 
sistema bien pensado y ejecutado”. Explicó 
que la variabilidad de precios en los mercados 

agropecuarios “hace inviable depender exclu-
sivamente de un modelo de producción rígido 
y con pocos componentes”. Los commodities 
agrícolas “suben y bajan constantemente, sin 
mucha predicción certera”, señaló.

Uribe aclaró que la posibilidad de incluir 
pasturas como factor de estabilidad y diver-
sidad no se da de un año para otro, sino que 
requiere planificación a largo plazo. Destacó 
que “los mejores resultados en cuanto a esta-
bilidad de ingresos se logran cuando optimi-
zamos los sistemas de producción, nos fijamos 
objetivos y proyectamos nuestro sistema para 
cumplirlos”. También afirmó que la cobertura 
de suelos “es clave”, ya que “permite reducir 
los costos de producción a largo plazo, además 
de los efectos ecosistémicos que logramos”.

El consultor indicó que teniendo una pas-
tura de punta, pero sin agua en la parcela, “es 
imposible lograr buenos resultados en kilos de 
carne o litros de leche”. Y cuestionó: “inverti-
mos entre US$ 350 y US$ 400 (por hectárea) 
para implantar una pastura y no le ponemos 
el agua, que cuesta entre US$ 50 y US$ 60 por 
hectárea”.

PASTURAS DE PRECISIÓN
El ingeniero agrónomo Diego Vercellino, di-
rector de Pratum, destacó que el sistema y la 
planificación determinan la especie a sembrar, 

y se centró en el concepto de pasturas de pre-
cisión, que implica el cuidado y las tecnologías 
necesarias para optimizar su productividad.

Explicó que la elección de especies va aso-
ciada al sistema de producción, ya que en cam-
pos muy agrícolas se tiende a hacer rotaciones 
más cortas para aprovechar los márgenes agrí-
colas, mientras que en zonas más marginales 
las rotaciones son bastante más largas.

Mencionó que en la lechería se busca alta 
productividad, pero eso a veces atenta contra 
la duración de las rotaciones, porque el pisoteo 
continuo afecta la persistencia, mientras que 
en ganadería se puede cuidar un poco más a 
las pasturas.

Sobre el manejo en Uruguay, señaló que los 
predios ganaderos tienen “una brecha enorme 
en la eficiencia cuando se analiza la relación 
entre producción de pasto y kilos de carne pro-
ducidos”.

En cuanto a la fertilización, Vercellino ad-
virtió que hay sistemas totalmente excedidos 
en fósforo, mientras que hay déficit de fertili-
zación nitrogenada, potasio y azufre. 

Destacó la importancia de pensar en en-
miendas calcáreas para corregir el pH, y con-
cluyó que la agricultura “ha sido el motor de la 
innovación en fertilización, pero en pasturas 
también tenemos que empezar a manejar mi-
cronutrientes”.
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GDM presentó Supra Semillas, su nueva marca 
de maíz, que nace a partir de la adquisición 
que GDM hizo del negocio de maíz a KWS en 
Sudamérica (Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil) y que oficializó en agosto de 2024.

La unión de ambas empresas, con una iden-
tidad de trabajo, cultura y valores similares, 
quedó reflejada en el origen del nombre. Supra 
implica el espíritu de superación y resultados 
de excelencia en el desarrollo de híbridos de 
maíz, entendiendo las necesidades de los pro-
ductores.

En referencia al negocio, Gonzalo Uranga, 
líder de Negocio para Latinoamérica Sur de 
GDM, expresó los objetivos clave de la nueva 
marca, alineados al “ADN” de GDM, y en con-
sonancia también con aquella decisión estra-
tégica de adquirir el negocio de maíz de KWS. 
“Todos los días nuestros equipos trabajan con 
un único foco: poder ofrecerle al productor 
soluciones de excelencia que resuelvan sus 
crecientes desafíos en el campo”, manifestó.

Uranga recordó que “nuestro recorrido con 
el cultivo de maíz comenzó hace ya varias dé-
cadas, con un negocio de distribución en Ar-
gentina. Por ahora, el final de ese recorrido, en 
el que hubo muchos otros hitos, se consolidó 
el año pasado con la adquisición del negocio de 
maíz de KWS en Sudamérica, y hoy, dando otro 
paso con el lanzamiento de Supra”.

GDM presentó Supra Semillas, 
nueva marca para cultivo de maíz
Surge de la adquisición del negocio de KWS en Sudamérica en 2024; en Uruguay 
es representada por Procampo Semillas; próximamente se lanzarán dos nuevos híbridos

El gerente ejecutivo comercial de Maíz, 
Alejandro García, admitió que “hoy no se trata 
solo de un lanzamiento, sino de un compro-
miso con los productores, que está basado en 
la mejora, productividad, posicionamiento, 
servicios y tecnología”.

“GDM invierte más del 15% de su factura-
ción en investigación y desarrollo. Contamos 
con dos importantes programas de mejora-
miento genético de maíz en Argentina y una 
extendida red de comercialización de produc-
tos. Además, reconocemos nuestro liderazgo 
en el mercado de silo, y ahora estamos tras el 
desafiante trabajo de seguir creciendo en el 
mercado de híbridos graníferos”, detalló.

El gerente ejecutivo comercial de Maíz 
añadió que el eslogan de Supra: “En el campo 
con vos”, resume este compromiso “de manera 
simple e inequívoca”.

Respecto a las primeras acciones de Supra 
Semillas, Santiago Felizia, gerente nacional de 
ventas de Supra, comentó que tiene desarro-
llado “un canal de ventas muy fuerte, que nos 
permitió crecer en estos últimos años y que es 
una excelente base para lo que viene”. Agregó 
que, “a partir de ahora, quien era distribuidor 
KWS comercializará Supra, a través de la Red 
Expertos”. En Uruguay, Supra Semillas es dis-
tribuida por Procampo Semillas.

Entre las próximas acciones de imagen 
de Supra Semillas, Laura Lázara, gerente de 
Marketing de GDM, contó que “estamos co-
menzando el proceso de cambio de imagen con 
nuestra Red Expertos”, y que “también tendre-
mos activa participación en jornadas a campo 
y congresos por delante”. 

Además, destacó que “la principal novedad 
es que los esperamos a todos en Expoagro, don-
de GDM participará con todas sus marcas, y 
Supra Semillas con su plot exclusivo”.

Asimismo, Lázara adelantó que próxima-
mente se presentarán y agregarán “dos híbri-
dos a nuestro portafolio, que serán la novedad 
de la campaña 2025-2026 y los primeros con 
la nueva identificación Supra”.

EMPRESARIALES

Alejandro García, Laura Lázara, Santiago Felizia y 
Gonzalo Uranga
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UPL apuesta por consolidar su presencia en 
Uruguay y, bajo esa premisa, participó en Agro 
en Punta 2025. “Queremos que los productores 
nos conozcan y sepan que tenemos soluciones 
innovadoras para el campo”, explicó a VERDE 
el ingeniero agrónomo Vicente Bataglia, ge-
rente de marketing de la compañía para Uru-
guay, Paraguay y Bolivia. En estos dos últimos 
países, la que es considerada quinta empresa 
química a nivel global, tiene un desarrollo 
consolidado, mientras que en Uruguay está en 
pleno proceso de posicionamiento.

La compañía es superada únicamente por 
los cuatro grandes jugadores del sector a nivel 
mundial. “Estamos con un proyecto de creci-
miento bastante importante”, afirmó Bataglia. 
Aunque actualmente es una empresa de capital 
cerrado, no se descarta que en el futuro pueda 
abrirse. La firma sigue en manos de sus funda-
dores, con sus hijos involucrados en la gestión.

De origen indio y fundada en 1969, UPL ha 
crecido a través de adquisiciones estratégicas. 
“Desde sus inicios adquirió otras empresas, 
siempre con el foco en ampliar su oferta de 
soluciones y sumar tecnología para mejorar 
sus productos”, comentó. Aunque no desarrolla 
moléculas propias, su fortaleza radica en la 
formulación y en la asociación con compañías 
que sí las producen, lo que le permite ofrecer 
soluciones diferenciadas.

El crecimiento de UPL en el segmento bio-
sostenible se apoya en una fuerte inversión en 
investigación y desarrollo (I+D). “Tenemos 25 
centros de I+D distribuidos en el mundo, no 
solo en India, sino también en América Latina, 
América del Norte, África y Europa”, indicó Ba-
taglia. En Europa el foco está en Francia, donde 
la compañía cuenta con uno de sus centros de 
investigación más avanzados en biosoluciones.

La producción de UPL también está descen-
tralizada globalmente. “Tenemos siete plantas 
de producción en India y otras 40 plantas de 
formulación en distintos países”, detalló. En 
América Latina cuenta con fábricas en México, 
Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

La llegada de UPL a la región ocurrió entre 
2010 y 2012, con un portafolio inicial reducido, 

UPL afianza presencia en Uruguay
y apuesta al crecimiento regional
La compañía de origen indio, que ocupa la quinta posición en facturación a nivel global 
dentro del segmento de los fitosanitarios, ahora incorpora las biosoluciones

centrado principalmente en el fungicida de 
amplio espectro Mancozeb. “Hoy podemos de-
cir que somos líderes mundiales en Mancozeb, 
solo y en mezclas, así como en la tecnología 
desarrollada para sus formulaciones”, afirmó 
Bataglia. A partir de allí la empresa amplió 
su oferta, incluyendo soluciones químicas y 
biosoluciones enfocadas en la recuperación de 
suelos y la bioestimulación de cultivos.

En Uruguay la compañía ofrece un portafo-
lio químico completo, desde el tratamiento de 
semillas hasta la poscosecha. No solo trabaja 
en la producción primaria, sino que también 
tiene presencia en el almacenamiento de gra-
nos, con productos específicos. Sin embargo, el 
foco de crecimiento está en las biosoluciones, 
en respuesta a la demanda creciente de estos 
productos.

UPL cuenta con su primer registro en Uru-
guay dentro del concepto de biosoluciones y 
espera que pronto se sumen más. No obstante, 
ya ofrece productos para la recuperación de 
suelos y bioestimulación de cultivos. En ese 
segmento la empresa desarrolla soluciones 
de origen vegetal, que en lugar de introducir 
compuestos químicos en los cultivos, activan 
sus procesos fisiológicos naturales, explicó.

Con la expansión de las biosoluciones, la 

compañía busca reducir su huella de carbo-
no, ya que uno de sus ejes estratégicos es el 
cuidado del medioambiente. En ese sentido, 
Bataglia aclaró que el desafío no pasa por eli-
minar los productos químicos, sino en integrar 
ambos enfoques. “No vamos a poder producir 
100% con biológicos, pero podemos trabajar en 
conjunto para minimizar impactos y lograr el 
mejor desempeño del cultivo”, sostuvo.

La empresa ha desarrollado un área especí-
fica dentro de su estructura global, enfocada en 
biosoluciones, y es una de las compañías más 
grandes en este segmento a nivel mundial. En 
India, donde está su casa matriz, UPL es líder 
en producción de soluciones para el cuidado de 
cultivos destinados al consumo humano con 
prácticas sustentables, destacó.

En Paraguay opera a través de una red de 
distribuidores, mientras que en Bolivia su es-
trategia es llegar directamente al productor, 
con un equipo de ventas propio, que trabaja en 
el campo. En Uruguay la compañía aún está en 
una fase inicial, comercializando sus produc-
tos a través de distribuidores.

“La proyección apunta a que el equipo pueda 
crecer en Uruguay, aumentando nuestra parti-
cipación y fortaleciendo nuestra presencia en 
el campo”, detalló Bataglia.

EMPRESARIALES

El equipo de UPL en la reciente edición de Agro en Punta
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El maíz bajo riego “puede alcanzar ren-
dimientos muy altos en cualquier zona 
del país”, siempre que el manejo y la tec-

nología sean los adecuados, comentó a VER-
DE el ingeniero agrónomo y asesor técnico de 
Regadores Unidos del Uruguay (RUU), Gastón 
Sebben. Explicó que, si la tecnología se ajusta 
correctamente a cada región, se pueden lograr 
productividades elevadas, sin importar la ubi-
cación. Aunque suele asumirse que las mejo-
res condiciones están en Río Negro, Soriano y 
Colonia, “la realidad demuestra que en todas 
las zonas es posible obtener rendimientos ex-
cepcionales, siempre que el riego y la nutrición 
sean gestionados adecuadamente”, sostuvo.

Las diferencias entre suelos y clima requie-
ren estrategias de manejo diferenciadas. En el 
sur y el este, las temperaturas y la demanda 
de agua varían, lo que influye en la cantidad 
de riego necesaria y en la duración del ciclo de 
los híbridos. Además, hay suelos con mayor 
capacidad de infiltración y otros con menor 
capacidad de retención de agua, por lo que el 
manejo debe adaptarse a estas condiciones. Sin 
embargo, cuando el manejo técnico es preciso, 
se logran buenos rendimientos en todas partes.

Para optimizar el riego RUU desarrolló una 
herramienta de balance hídrico, a partir de un 
proyecto finalizado en 2020. Esta tecnología 
permite programar los riegos con base en in-
dicadores confiables, construyendo un modelo 
predictivo, que integra información sobre el 
consumo de agua del cultivo, la pluviometría 
y el riego aplicado, facilitando así la planifi-
cación semanal para evitar déficits hídricos.

BRECHAS Y POTENCIAL PRODUCTIVO
Sebben señaló que en RUU el enfoque ha evolu-
cionado. “Hace siete u ocho años que el trabajo 
estaba orientado a levantar los pisos producti-
vos, pero desde hace tres o cuatro años el ob-
jetivo es elevar los techos de producción. Todo 
lo que se investiga y recomienda hoy impacta 
en los pisos, pero el énfasis está puesto en 
maximizar los rendimientos”, indicó.

Con riego es posible lograr altos 
rindes de maíz en todo el Uruguay

Para optimizar el riego RUU desarrolló una herramienta de balance hídrico

Manejo del agua, fertilización y densidad son claves en los planteos bajo riego; 
la planificación mejora la productividad y reduce el coeficiente de variación al 8%

TECNOLOGÍA

El maíz bajo riego en Uruguay ha demos-
trado su gran potencial productivo, siendo el 
cultivo al que se le dedica mayor esfuerzo. En 
la última zafra el promedio registrado por RUU 
se aproximó a 12.000 kilos por hectárea (kg/
ha), con máximos que superaron los 16.500 
kg/ha. Si se analiza la serie histórica, los ren-
dimientos han sido altos, aunque aún existe 
una brecha significativa entre los valores pro-
medio y los máximos alcanzables.

El máximo potencial del cultivo registrado 
en el país es de 17.000 kg/ha en círculos de 
riego de 50 hectáreas en promedio. En RUU 
creen que ese límite puede crecer. Incluso, la 
bibliografía sugiere que si se optimizan to-
dos los factores de producción, en Uruguay 
podrían alcanzarse rendimientos de 18.000 a 
20.000 kg/ha, con variaciones anuales.

Para Sebben el agua sigue siendo el princi-

pal factor que determina la brecha productiva, 
incluso en sistemas bajo riego. “La densidad de 
siembra y la fertilización inciden tanto en los 
techos como en los pisos productivos, pero el 
riego es el gran diferenciador en los resultados 
obtenidos”, enfatizó.

DENSIDAD DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN
El asesor explicó que no todos los híbridos 
alcanzan su máximo rendimiento con la mis-
ma población, ya que algunos requieren ma-
yor densidad de plantas por hectárea, mientras 
que otros logran su potencial con una menor 
cantidad. Existen híbridos que no responden 
bien a altas poblaciones, ya que pueden generar 
problemas de vuelco o quebrado. En cultivares 
con respuesta poblacional conocida es funda-
mental ajustar la fertilización para mantener 
el equilibrio del cultivo.
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El ajuste de población tiene un impacto di-
recto en la producción, más allá del costo de 
la semilla. Consultado por VERDE, Sebben ex-
plicó que el costo adicional no es significativo 
dentro del esquema general de un maíz bajo 
riego, aunque sí representa un factor a consi-
derar. Sin embargo, el beneficio en producto 
bruto obtenido con una densidad adecuada 
supera ampliamente la inversión, impactando 
positivamente en los rendimientos.

El asesor indicó que en el sur del país, el 
ciclo del maíz tiende a ser más largo, y que otro 
factor estructural clave es el tipo de suelo. No 
obstante, aseguró que el manejo influye más 
que la genética o la población en el éxito del 
cultivo.

“El factor principal para maximizar la pro-
ductividad es un manejo eficiente del riego, 
ya que determina la respuesta del cultivo en 
distintos ambientes”, sostuvo. El riego no debe 
verse solo como un complemento de las pre-
cipitaciones, sino como un pilar en la planifi-
cación agronómica, que condiciona todas las 
decisiones del ciclo del cultivo.

Siguiendo este enfoque, es fundamental no 
analizar los factores de manera aislada, ad-
virtió Sebben. “Si un híbrido requiere mayor 
densidad de plantas y hay agua suficiente para 
sostenerlo, no se puede ignorar el papel de 
una nutrición adecuada, ya que un desbalance 

puede afectar el rendimiento final”, advirtió el 
ingeniero agrónomo.

En sistemas bajo riego un aumento en la 
población debe ir acompañado de un incre-
mento en la fertilización nitrogenada, pero 
con ciertas precauciones. Si la densidad es ex-
cesiva, y además se supera el nivel óptimo de 
nitrógeno, los problemas de vuelco y quebrado 
se tornan críticos, generando pérdidas en el 
rendimiento y dificultades en la cosecha.

Cuando un material responde bien a pobla-
ciones altas, también lo hace a niveles elevados 
de nitrógeno, pero es clave evitar deficiencias. 
“Si aumentamos solo la población y no la fer-
tilización, nos quedamos cortos en el rendi-
miento”, afirmó.

Además del nitrógeno, hay otros nutrientes 
esenciales en la fertilización del maíz. Con los 
niveles de productividad actuales en RUU, fós-
foro, potasio, azufre y zinc tienen un rol clave, 
y se está comenzando a evaluar la inclusión de 
otros micronutrientes.

EXPECTATIVAS PARA LA ZAFRA
Para 2025 todo indica que el rendimiento 
promedio será superior, impulsado por con-
diciones climáticas favorables. Hasta fines de 
febrero la cosecha de maíz destinado a grano 
húmedo ha sido escasa, pero con muy buenos 
resultados, adelantó Sebben.

El alto potencial de rendimiento se debe a 
factores climáticos clave, como una primavera 
con lluvias abundantes, temperaturas modera-
das y alta amplitud térmica, lo que favoreció el 
desarrollo del cultivo.

La recarga de los perfiles de suelo y repre-
sas permitió aumentar la superficie sembrada 
bajo riego, sin restricciones hídricas en los 
momentos críticos del ciclo. Además, la com-
binación de noches frescas y días moderada-
mente cálidos generó las condiciones ideales 
para alcanzar altos rendimientos.

Actualmente RUU cuenta con 45.000 hec-
táreas bajo riego, de las cuales el 45% está des-
tinado a maíz, y el 90% corresponde a maíz 
de primera. El maíz compite con la soja, que 
se divide de manera equitativa entre cultivos 
de primera y de segunda. Un pequeño porcen-
taje (2% a 3%) de la superficie bajo riego se 
mantiene en pasturas, algunas de las cuales se 
destinan a producción de semilla fina.

Más allá de los rendimientos, la estabili-
dad productiva es clave en el sector agrícola. 
“El coeficiente de variación del rendimiento 
en maíz bajo riego es del 8%, mientras que 
en secano es más de cuatro veces superior. 
Esto confirma que el riego no solo mejora la 
producción, sino que reduce la incertidumbre, 
algo fundamental a la hora de planificar la 
inversión”, concluyó Sebben.
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Recientemente la empresa estatal UTE 
habilitó una nueva línea de conexión 
eléctrica en la ruta 14, en el departa-

mento de Soriano, con el objetivo de poten-
ciar el desarrollo de los sistemas de riego en 
los establecimientos agropecuarios. Esta obra 
pública representó una inversión de unos US$ 
6 millones.

“Casi todos los productores rurales están 
acostumbrados a ver en las rutas nacionales o 
en los caminos vecinales de cada departamen-
to, líneas de alimentación eléctrica, muchas 
de ellas construidas con postes de eucalipto, 
y esas instalaciones normalmente tienen un 
voltaje de 15.000 voltios”, dijo a VERDE José 
Caram, técnico de UTE y asesor de la presi-
dencia del ente en la administración anterior.

UTE inauguró nueva línea en ruta 14 
para potenciar el riego productivo

El predio donde está ubicado el final de la línea de UTE, con la transformación correspondiente, en ruta 14, departamento de Soriano

Permite “inyectarle energía eléctrica a un nivel de tensión más alto, de 60.000 voltios” 
y “la capacidad se multiplica por cuatro”, dijo exasesor de la presidencia del ente estatal

INVERSIÓN

Comentó que esas instalaciones “se hicie-
ron durante muchos años, porque UTE vino de-
sarrollando la electrificación rural, pero pen-
sando fundamentalmente –no necesariamente 
siempre– en los establecimientos rurales que 
estaban allí”. O sea, para los “usos habituales 
que dentro de un establecimiento se tienen de 
la energía eléctrica, pero no estaba previsto 
para el desarrollo del riego”, señaló.

Actualmente, planteó: “si tenemos un pro-
ductor rural que consume, por ejemplo, 10 
kilovatios, tiene contratada una potencia de 
10 kilovatios, cuando pasamos a un regante, 
seguramente va a andar en torno de los 300 
kilovatios o más”. Esto significa que ese esta-
blecimiento “pasa a consumir 30 veces lo que 
estaba consumiendo sin el riego”, acotó.

El técnico se refirió a que cuando además 
esto se lo localiza en determinadas zonas del 
país, la acumulación de estos productores con-

lleva a que esas líneas rurales que están en 
esos lugares, al borde y a la vista de la gente, 
con postes de madera y algunas columnas de 
hormigón, “no sean suficientes para poder so-
portar esta potencia demandada”.

Por eso, UTE hizo varios estudios, tanto con 
la Dirección Nacional de Recursos Naturales 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca y Regadores Unidos del Uruguay.

Hubo “muchas reuniones de trabajo y lo-
gramos diagnosticar y determinar cuáles son 
las zonas que hoy por hoy tienen ya un con-
sumo importante con los actuales niveles de 
riego”, explicó. 

Mencionó la relevancia de contar con datos 
sobre la importación de equipos de riego por 
pivot central que se están incorporando al país, 
y que estos además cuentan con las “coorde-
nadas geográficas de los lugares donde van a 
terminar siendo instalados”.

Mauro Florentín
Redacción
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“Todo eso nos lleva a determinar un punto 
de concentración de cargas importantísimo, 
que fue donde se terminó construyendo la Es-
tación Transformadora sobre la ruta 14”, a la 
entrada del camino a la localidad de Sacachis-
pas, indicó.

ALTA TENSIÓN Y CONEXIONES
Sobre el trabajo realizado por los técnicos de 
UTE en este caso, Caram dijo que se “aliviaron 
todas estas líneas rurales de 15.000 voltios, 
y se construyó esta nueva alimentación que 
proviene desde la represa hidroeléctrica de 
Palmar”. Agregó que “para poder evacuar la 
potencia que se genera allí, hay muchas ins-
talaciones y líneas de alta tensión que se in-
terconectan con el resto de las usinas genera-
doras, con Salto Grande, con el sur del país y, 
por ende, un gran nodo de alta disponibilidad 
de potencia”.

En cuanto a lo proyectado y realizado por 
la empresa estatal, el asesor técnico comentó 
que se trata de una “línea de alta tensión más 
alta que la de 15.000 voltios, saliendo desde 
Palmar y llegando al baricentro de las cargas 
en la ruta 14”.

“Pusimos en el mapa a cada uno de estos 
productores y decidimos el punto de equilibrio 
donde mejor puede estar ubicado el final de 
esta línea con la transformación correspon-
diente”, explicó. Y comentó que lo inaugura-
do fue una “línea de alta tensión de 60.000 
voltios desde la represa de Palmar hasta ese 
punto”.

Las líneas de 15.000 voltios que llegaban 
ahí daban para suministrar potencia para rie-
go de lo que ya estaba, pero presentaba una 
saturación en su disponibilidad. Entonces, 
haciendo esta línea se pasa a “habilitar 15.000 
hectáreas de riego”, que se agregan a las exis-
tentes”, sostuvo.

Graficó: “ponemos una autopista de electro-
nes, desde Palmar hasta la entrada de Sacachis-
pas, y desde ahí, a través de la transformación 
de 30.000 voltios –o 60.000 voltios que se va a 
pasar en el futuro– se transforma a los 15.000 
voltios. Y todas esas redes que ya existen en 
el lugar pasan a tener un potencial enorme”.

“Si pensáramos en una analogía, donde 
las líneas eléctricas que hoy por hoy estaban 
diseñadas y construidas en ese lugar fueran 
caminos vecinales, tendríamos que transitar 
esa cantidad de electrones desde Palmar por 
esos caminos vecinales”, explicó. Continuando 
con la analogía, dijo que ahora se construyó 
una “autopista desde Palmar hasta ese punto, 
y desde ese punto los camiones, los tractores, 
las camionetas que se tengan que mover se 
mueven por los caminos vecinales, pero no 
estaremos embotellando” esos caminos.

Esta línea construida permite “inyectarle 
energía eléctrica a un nivel de tensión más alto 
aún, a 60.000 voltios en vez de 30.000”, por lo 

que “la capacidad de las líneas que aumentan 
con el cuadrado del incremento se multiplica 
por cuatro”.

Esto quiere decir que “de las 15.000 hec-
táreas potenciales se podría pasar a 60.000 
hectáreas en la zona del norte de Soriano, de-
pendiendo de la demanda concreta”, aclaró.

Enfatizó, además, la posibilidad de “esta-
bilizar” la calidad del servicio de energía para 
los emprendimientos que emplean tecnologías 
de riego en la producción, además de ser una 
fuente “muy confiable”, que no dependerá de 
interrupciones que puede generar el clima. 
Siguiendo con la analogía, como sucede con 
los caminos vecinales por el viento, la lluvia y 
otros fenómenos.

OTRO PROYECTO Y TARIFAS
UTE también viene desarrollando una especie 
de proyecto “espejo” en la zona de ruta 20, de 
Río Negro, para dar cobertura a los productores 
agropecuarios interesados en la utilización de 
sistemas de riego en sus predios. Esa obra está 
prevista que sea inaugurada “entre setiembre 
y octubre” de este año, avizoró.

“Se viene ejecutando muy bien, al igual que 
se ejecutó este otro en Soriano”, y “ya tenemos 

la energía eléctrica “cuesta más cara”, porque 
“la acumulación de los consumos se da fun-
damentalmente en casi todo el año” en esa 
franja horaria, salvo en situaciones puntuales, 
como sucede al mediodía durante el verano, 
cuando se encienden aires acondicionados, 
ejemplificó.

Atendiendo a este tema, “los arroceros bási-
camente dimensionaban sus equipos de riego, 
para poder suministrar el agua que requieren 
en 24 horas, pero bombeando 20 horas”, ya 
que “de 18 a las 22 horas apagaban los sistemas 
de riego”.

“Cada vez que apagaban a las 18 horas, y lo 
volvían a encender a las 22, los desequilibrios 
de tensiones que se daban en todas las zonas 
eran brutales”, ya que “son miles de kilovatios 
que se desconectan a las 18 y se vuelven a co-
nectar a las 22 horas”, dijo.

Destacó que por este motivo UTE estableció 
que “la tarifa en ese horario (punta) cueste lo 
mismo que en los horarios anteriores (llano)”, 
lo que se denomina “beneficio Punta Igual a 
Llano”, considerando que es “más rentable” 
para la producción arrocera y para la empresa 
estatal adoptar esta medida.

El productor regante ya no tiene justifica-
ción para decir que debe apagar su equipo de 
riego porque a cierta hora le cuesta más cara 
la energía, como sucedía tradicionalmente, 
consideró Caram.

De cara al futuro del riego en la produc-
ción agropecuaria local, el técnico planteó su 
optimismo respecto a que “ojalá explote el 
crecimiento de la demanda”, sobre la base de 
las inversiones que se van realizando desde 
el Estado.

Consultado sobre algunos reclamos de pro-
ductores vinculados al cargo fijo en las factu-
ras de UTE, el exasesor de la presidencia de 
la empresa reconoció que este reclamo estará 
siempre hasta que se encuentre alguna solu-
ción, pero que esto obedece a la remuneración 
que integra la tarifa de energía eléctrica, vin-
culada a las instalaciones físicas para proveer 
esa energía.

Comparó esto con el detalle de la factura-
ción de los combustibles, como el gasoil, que 
una parte corresponde al producto y otra al 
transporte del mismo.

La energía eléctrica hoy en día no se está 
acumulando y si se compara con el gasoil, que 
hipotéticamente tampoco se pudiera acumu-
lar, entonces se precisaría un caño que trans-
portara este combustible desde la estación de 
servicio hasta el establecimiento rural, por lo 
que la tarifa del producto incluiría el costo del 
transporte, graficó.

Esto es lo que justifica este costo fijo que 
está incluido en la tarifa de la energía eléctrica 
de UTE, “no es un capricho, sino que obedece 
a esta forma de remunerar el monopolio de 
la distribución eléctrica del servicio estatal”.

levantadas las columnas de mucho más de la 
mitad de lo que concierne” al plan, comentó.

Sostuvo que “la única diferencia es que para 
la de ruta 20 hay que cruzar el río Negro”, pero 
se trata de “la misma extensión, las mismas 
instalaciones de línea más estación transfor-
madora, y ambas salen de Palmar”.

Respecto a los asuntos comerciales, Caram 
dijo que “esta es la otra cara de la moneda”, 
porque así como se habla de las “inversiones 
que hay que hacer para poder promover el 
riego”, después, “mes a mes, cada productor 
sabe lo que le termina doliendo o no la factura 
eléctrica”.

Entonces, y como ejemplo el caso parti-
cular de los productores arroceros, “ellos bá-
sicamente tienen tarifas triple horario”. Es 
decir, que “hay tres franjas de las 24 horas 
diarias, con costos diferentes de la energía”, y 
“es más caro en alguno que en otro horario”. 
Agregó que en el horario de 18 a 22 es cuando 

Pusimos en el 
mapa a cada 

productor y decidimos el 
punto donde mejor puede 
estar ubicado el final de 
esta línea”
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FORRAJERAS 2025
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Recuerde que con Procampo,
el éxito se puede sembrar

www.procampouruguay.com

Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó,
Rivera y Cerro Largo

ZONA NORTE 

099 825 698   
fd@procampouruguay.com  

Ing. Agr. Federico Damboriarena  

Canelones, San José, Lavalleja, Florida, Flores 
Durazno, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado

ZONA SUR, CENTRO Y ESTE  

098641896
jia@procampouruguay.com  

Ing Agr. Juan Ignacio Aramendia  

Rio Negro, Soriano y Colonia.
ZONA LITORAL  

099 206 232    
rc@procampouruguay.com  

Ing. Agr. Roy Cooper   

MONTEVIDEO  
099 306 354 

fb@procampouruguay.com  

 Gte. Ing. Agr. Federico Bellenda GTE. TÉCNICO   
099 639 950     

as@procampouruguay.com  

Ing. Agr. Alfredo Silbermann    
ABASTECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE PRODUCTO

099 548 777
dr@procampouruguay.com  

Ing. Agr. Diego Rodríguez Schauricht 

PRODUCCION Y 
DESARROLLO

099 894 944
mfg@procampouruguay.com  

Ing. Agr. María Florencia García
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La creciente demanda de alimentos, im-
pulsada por una población mundial que 
alcanzará los 10.000 millones en 2050, 

y un cambio en las dietas hacia productos más 
intensivos en recursos, plantea un desafío 
monumental, pero también una oportunidad 
única. Alimentar a esta población de manera 
sostenible requiere cerrar tres brechas clave: 
una del 56% en las calorías de los cultivos (te-
niendo como base 2010), otra de 593 millones 
de hectáreas en tierras agrícolas (que equivale 
a dos Indias) y, finalmente, una brecha tecno-
lógica y de innovación que permita producir 
más con menos. Este escenario presenta la po-
sibilidad y el desafío de transformar el sistema 
alimentario global mediante soluciones inno-
vadoras, como la intensificación sostenible, 
la reducción de desperdicios y la adopción de 
nuevas tecnologías agrícolas.

Cómo asegurar el futuro agrícola 
de Uruguay ante el cambio global
Con las inversiones tecnológicas adecuadas y los incentivos gubernamentales el país  
podrá convertirse en una referencia en prácticas sostenibles y resilientes al clima

RIEGO E INNOVACIÓN

Esto debe lograrse en un contexto marcado 
por el cambio climático, que trae consigo una 
mayor incidencia de eventos extremos, tempe-
raturas crecientes y mayor variabilidad de las 
precipitaciones, tanto a nivel estacional como 
anual. Este desafío global se refleja de manera 
local en Uruguay, donde la agricultura y la 
ganadería enfrentan una necesidad urgente 
de optimizar el uso del agua.

PÉRDIDAS AGRÍCOLAS, DESAFÍOS EN GANADERÍA
Las fluctuaciones en las precipitaciones afec-
tan directamente los rendimientos de los cul-
tivos y la productividad del ganado. Por ejem-
plo, la sequía 2022-2023 en Uruguay resultó en 
pérdidas agrícolas superiores a los US$ 1.000 
millones, aproximadamente el 2% del PIB del 
país. Si bien esto representa un golpe financie-
ro significativo, también subraya el creciente 
riesgo para los productores y la cadena de va-
lor agrícola. Estas pérdidas afectan no solo el 
sustento inmediato de los productores, sino 

también a la economía más amplia y la segu-
ridad laboral de muchos uruguayos.

Si analizamos los datos y tendencias de la 
ganadería en Uruguay, vemos que es inminen-
te un desafío existencial para la cadena pro-
ductiva. En el gráfico se observa cómo creció el 
rebaño en los últimos 20 años, cerca del 40%, y 
a su vez se ha disminuido el total de hectáreas, 
cerca del 20%. El resultado de esto es un pro-
medio de carga superior a 1 unidad ganadera 
(UG) por hectárea, llegando, si las tendencias 
continúan, a condiciones que superan las ca-
pacidades históricas promedio para campos 
naturales e inclusive pasturas sin riego.

A pesar de estos desafíos, existe un gran 
potencial de crecimiento en los sectores agrí-
cola y ganadero de Uruguay. Sin embargo, las 
condiciones para los futuros productores son 
cada vez más riesgosas si se depende exclu-
sivamente del clima. Al mismo tiempo, estos 
desafíos también presentan oportunidades, 
aunque ya podemos advertir que no será fácil 

El cambio climático trae consigo una mayor incidencia de eventos extremos, temperaturas crecientes y mayor variabilidad de las precipitaciones

JUAN JORGE
GND Consultores
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Proporción de tierras agrícolas regadas, 2001 a 2021Proporción de tierras agrícolas regadas, 2001 a 2021
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superarlos. La presión de los productores eu-
ropeos para rechazar el acuerdo comercial del 
Mercosur refleja una ventaja competitiva que 
se tiene de este lado, y que los gobiernos del 
viejo continente deberán abordar. Esto podría 
dar lugar a una nueva generación de barreras 
comerciales: pautas de producción ambiental.

AMBIENTE Y BARRERAS COMERCIALES
Las preocupaciones ambientales ya se es-
tán integrando en los acuerdos comerciales 
internacionales, especialmente en el sector 
agrícola. En el futuro es probable que estas 
preocupaciones evolucionen hacia barreras co-
merciales más sofisticadas y estrictas, centra-
das en temas como la sostenibilidad, la huella 
de carbono, el uso del agua, la deforestación y 
el bienestar animal. Los productores y las em-
presas agropecuarias deberán adaptarse a estas 
regulaciones cambiantes adoptando prácticas 
sostenibles, obteniendo certificaciones y ase-
gurándose de que sus productos cumplan con 
los estándares ambientales establecidos por 
los países importadores.

La tarea de alimentar a una población en 
crecimiento se está volviendo más comple-
ja, tanto en el campo como en el mercado. Es 
esencial que los productores se adapten a estas 
condiciones, mejoren su eficiencia y diversi-
fiquen sus métodos de producción mediante 
sistemas modernos y eficientes.

EL ROL DEL RIEGO
Según Ceres, en su informe especial de marzo 
de 2023, “el futuro de la economía de Uruguay 
depende en gran medida del rendimiento del 
sector agrícola, que está influenciado por múl-
tiples factores. Entre ellos, la alta dependencia 

del clima plantea desafíos tanto para lograr 
mayores rendimientos como para mantener 
la estabilidad a lo largo del tiempo”. 

En específico, “la introducción del riego ha 
llevado a un aumento promedio de más del 
80% en los rendimientos de maíz y del 40% 
en soja en los últimos seis años”, señala. En 
temporadas con baja precipitación, “el riego ha 
más que duplicado los rendimientos de ambos 
cultivos”, agrega. Y además,“ la implementa-
ción de riego en la ganadería ha mostrado in-
crementos significativos en las tasas de cría 
y en el aumento de peso. En ambos casos, el 
riego reduce la volatilidad entre las tempora-
das, proporcionando una base estable para la 
producción en un clima cada vez más incierto”, 
sostiene el informe.

Otros estudios técnicos en Uruguay han 
mostrado un aumento mínimo del 30% en 
la materia seca en pasturas utilizadas para la 
alimentación del ganado, más de 800 kilos de 
peso vivo por hectárea (kg/PV/ha), con la po-
sibilidad de integrar también pastoreo ovino 
para aumentar la diversificación. Esto demues-
tra que el riego no solo ofrece a los productores 
la capacidad de estabilizar la productividad, 
y no menos relevante la diversificación y la 
incorporación potencial de agricultura, ya sea 
para producción de grano o alimento para el 
ganado, con la ganadería aumentando el piso 
productivo, como también de adaptarse a los 
cambios climáticos y del mercado que ya están 
en el horizonte.

El riego por microaspersión y los sistemas 
de aspersión/pivote central, que existen desde 
mediados del siglo XX han tenidos avances 
tecnológicos, donde por ejemplo que se pueden 
controlar de manera remota y programar de 

forma precisa. Además, existen métodos basa-
dos en satélites, sondas y evapotranspiración, 
que permiten programar el riego con precisión. 

Estos sistemas permiten a los productores 
determinar exactamente cuándo y cuánto re-
gar, reduciendo los costos de riego y maximi-
zando los rendimientos. Son innovaciones que 
ayudan a los productores a optimizar el uso de 
los sistemas, del agua y los rendimientos de 
los cultivos. 

El riego permite una integración eficiente 
de la ganadería y la agricultura y, al mismo 
tiempo, reduce los desperdicios y maximiza la 
eficiencia de la producción, ya sea a través de 
la aplicación de varios insumos de forma con-
trolada, mediante el sistema o mediante rota-
ciones benéficas posibles gracias al riego. Esto, 
a su vez, hace que la producción de alimentos 
sea más sostenible y aborda las preocupacio-
nes ambientales que probablemente aumenten 
con el paso del tiempo. El Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) es una 
fuente líder de conocimiento en este sentido 
y cuenta con una gran cantidad de referencias.

UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Existen numerosos ejemplos de éxito agrícola 
en regiones con condiciones aún más desa-
fiantes que las de Uruguay. En Egipto, donde 
las precipitaciones son escasas o inexisten-
tes, los agricultores han perforado pozos de 
más de 50 metros de profundidad para extraer 
agua de acuíferos, transformando el desierto 
en campos productivos de granos, entre los 
que se destacan maíz y trigo. Mientras que en 
Uruguay los rendimientos promedio de maíz 
fueron de 5,9 toneladas por hectárea (ton/ha) 
y los de trigo alcanzaron aproximadamente 
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4,4 ton/ha. En cambio, en la región de Toshka, 
en el desierto de Egipto, los rendimientos de 
maíz superan las 7 ton/ha y los de trigo las 
6 ton/ha. Estos ejemplos, aunque basados en 
tecnologías diferentes, destacan el nivel de 
adaptación y modernización necesario para 
que el agro uruguayo pueda competir en un 
contexto global desafiante, donde actualmente 
solo 40.000 hectáreas están regadas.

Un ejemplo relevante en Uruguay, que va 
más allá de los cultivos de trigo y maíz, es un 
proyecto desarrollado por la empresa GND en 
las lomadas de Vergara, en Treinta y Tres, junto 
a INIA y la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII). En esta iniciativa de 21 
hectáreas bajo un sistema de riego por pivot, 
y mediante rotación de cultivos, se logró de 
forma consistente una producción de 9,585 to-
neladas por hectárea de arroz (variedad Merín), 
con promedios de 3,805 ton/ha de soja y 251 
kg/ha de carne en pasturas, con máximos de 
9,9 ton/ha de arroz, 4,6 ton/ha de soja y 276 
kg/ha de carne. 

Este proyecto demuestra la flexibilidad 
del riego proyectado, ya que cultivos como el 
arroz, habitualmente limitados a suelos bajos, 
se producen con éxito en suelos de lomadas. 
Además, rendimientos de soja y carne, consi-
derados alcanzables en otros tipos de suelo, 
ahora se demuestran posibles en esta región 
gracias a la integración de riego y rotacio-
nes. Estos resultados representan un cambio 
significativo en las opciones de producción y 
abren nuevas perspectivas para maximizar 
el potencial agropecuario en zonas donde los 
promedios de soja y ganadería son considera-
blemente más bajos que los alcanzados.

Uruguay cuenta con bastante potencial de 
crecimiento en riego. Comparativamente, Bra-
sil cuenta con el doble de porcentaje de tierra 
arable que se riega, incluyendo riego por inun-
dación, y este último tiene aproximadamente 
la mitad que de Estados Unidos y Francia.

APOYO DEL GOBIERNO E INCENTIVOS FISCALES
Uruguay es privilegiado con relación a las con-
diciones naturales favorables para la agricultu-
ra y ganadería, y cuenta con una competitiva 
reserva de talento que se encuentra hoy lejos 
de su techo productivo. Sin embargo, existe 
un creciente reconocimiento respecto a que 
debemos actuar rápidamente para adaptarnos 
a un panorama agrícola global en constante 
cambio. Y ya están en marcha políticas que 
fomentan la modernización y la eficiencia. 
En tal sentido, el Estado ofrece una serie de 
incentivos para apoyar a los productores que 
inviertan en sistemas de riego.

Quienes tributan el Impuesto a la Enajena-
ción de Bienes Agropecuarios (Imeba) pueden 
acceder a un crédito fiscal del 10% sobre la 
inversión, excluido el IVA, y el reembolso del 
IVA (22%) si no está exento.

Aquellos que pagan el Impuesto a las Rentas 
de las Actividades Económicas (IRAE) tienen 
exención de hasta el 60% del valor de la in-
versión en riego del impuesto a las ganancias, 
deducible entre siete y 12 años.

Además está el rol de Comisión de Aplica-
ción de la Ley de Inversiones (Comap), que eva-
lúa las inversiones y promueve las tecnologías 
de riego, reduciendo los riesgos y aumentando 
la productividad.

Como beneficio adicional se agrega la de-
preciación a la exención del 60%, maximizan-
do el ahorro para los productores. Y además el 
equipo de riego puede importarse con mínimas 
tasas arancelarias.

Existe una amplia variedad de tecnologías 
de riego disponible, que permite a los produc-
tores seleccionar el mejor sistema para sus ne-
cesidades específicas, basándose en el tamaño 
del campo, la topografía y los tipos de cultivos. 
Este mercado es competitivo y abierto, permite 

El costo de un 
sistema de riego, 

incluido el reservorio 
e infraestructura, varía 
entre US$ 3.500 y US$ 
5.000 por hectárea”

comparar productos y fabricantes para encon-
trar la solución más eficiente. 

Actualmente, en Uruguay el costo de un 
sistema de riego –incluido el reservorio e in-
fraestructura– varía entre US$ 3.500 y US$ 
5.000 por hectárea. Simplificando, las varia-
ciones de precio dependen de factores como la 
cercanía de la red de media tensión de UTE, el 
diámetro/tamaño de las tuberías y el tipo de 
sistema de riego utilizado. Si bien los sistemas 
más eficientes pueden tener un costo inicial 
más alto, pueden resultar en un menor con-
sumo de energía y una cosecha más rentable, 
creando un ciclo positivo para los productores 
con beneficios fiscales ligados al tamaño de la 
inversión en riego. Esto requiere una asesoría 
técnica, próxima al productor e independiente 
de los fabricantes de equipos, para poder eva-
luar y ponderar opciones.

CONCLUSIÓN
Aunque el sector agrícola de Uruguay está na-
turalmente favorecido con condiciones pro-
picias, los desafíos planteados por el cambio 
climático y las demandas del mercado en evo-
lución son innegables. Ha llegado la hora de 
que los productores se adapten, modernicen 
y aprovechen las oportunidades disponibles 
para asegurar el futuro de la agricultura en 
Uruguay. Con las inversiones tecnológicas 
adecuadas y los incentivos gubernamentales, 
Uruguay no solo podrá mantener su produc-
tividad agrícola, sino también convertirse en 
una referencia global en prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes al clima.

En Uruguay quienes pagan IRAE tienen exención de hasta el 60% del valor de la inversión en riego del impuesto a 
las ganancias, deducible entre siete y 12 años
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Cuál es la relación entre el que produ-
ce y el que fabrica en Uruguay? ¿Cómo 
se evalúa la calidad de lo que hacemos? 

¿Qué se está haciendo en política pública agro-
pecuaria a nivel macro? ¿Qué políticas de Es-
tado necesitamos?. Estas y otras preguntas se 
hacen dos mujeres uruguayas que salieron al 
exterior para aprender más sobre el sector. 

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres, VERDE entrevistó a dos jóvenes que 
crecieron en el campo uruguayo, y buscaron 
nuevas perspectivas del sector agropecuario. 
Una es ingeniera agrónoma y la otra politóloga. 
Desde distintos ángulos y formaciones previas, 
pero con algo en común: un profundo amor 
por el Uruguay y muchas ganas de volver para 
aportar desde sus lugares.

María Victoria Perdomo Berton es inge-
niera agrónoma, tiene 27 años y es flamante 
magíster en Gestión Innovadora de la Cadena 
Lechera por la Van Hall Larenstein University 
of Applied Sciences, de Países Bajos. Trabaja en 
una empresa en Wageningen como especialista 
en Nutrición Animal.

Fue criada en Tarariras, Colonia, junto a sus 
padres (ambos ingenieros agrónomos) y her-
mano, rodeada por sus abuelos. Su madre fue 
asesora de grupos CREA en la zona. A pesar de 
las enormes referencias con las que creció, ella 
y su hermano siempre tuvieron total libertad 
de elegir sus caminos. Así y todo, descubrió 
que lo que se hereda no se roba: “Siempre me 
gustó ir al campo con mi padre. A medida que 
fui creciendo me di cuenta que me gustaba la 
lechería y la agricultura”, comentó. Luego de 
trabajar como agrónoma en Uruguay, sintió 
que a su formación le faltaba una conexión 
firme entre la producción, el impacto social y 
la organización del sector.

Desde su experiencia, la formación urugua-
ya es sólida y le permitió afrontar los desafíos 
del exterior sin sentirse en desventaja. “La 

La agrónoma Victoria Perdomo y la politóloga Lucía Zapata obtuvieron sus maestrías en 
Países Bajos y España; contaron cómo ven al agro en Europa y qué debería hacer Uruguay

CONOCIMIENTO

Las experiencias de dos uruguayas 
que se especializaron en el exterior

María Victoria Perdomo Berton tiene 27 años, es 
ingeniera agrónoma y magíster en Gestión Innovadora 
de la Cadena Lechera en Países Bajos

Lucía Zapata es politóloga, tiene una maestría en 
Ciencias Sociales en Facultad de Agronomía y otra en 
Desarrollo Internacional en Barcelona, España

amplia base teórica que tenemos es una ven-
taja a largo plazo”, opinó. Los graduados de 
la Universidad de la República “saben que las 
cosas no son tan simples” y logran enfrentar 
sólidamente cualquier currícula en el exterior. 
“Siempre me sentí segura, y eso es gracias al 
enfoque completo que traemos” afirmó. 

La ingeniera encontró interesante la pers-
pectiva de “negocio” y “estrategia empresarial” 
que logró en su maestría en el exterior. Le 
permitió reflexionar sobre preguntas que de-
berían hacerse los productores más allá de “la 
gestión, lo económico y los números”. “¿Cuál 
es tu meta a corto y largo plazo? ¿Qué querés 
producir? ¿Para qué lado te gustaría crecer 
como productor? ¿Cuáles son tus intereses? 
¿Cuál es la forma de hacer lo que querés tomar? 
Yo creo que es un planeamiento que estaría 
muy bueno empezar a hacer.” reflexionó.

Al recibirse, trabajó en monitoreo de cha-
cras y calidad de cultivos hasta que decidió 
salir del país, junto a su pareja. A pesar de 
que le “encanta” Uruguay, sintió que “hay que 
experimentar y ver qué hay afuera”, comentó. 

La inquietud no solo respondía a un inte-
rés personal, sino también a una necesidad 
profesional. En su experiencia en el exterior 
analizó casos en otros continentes y detectó 
diferencias claves en la organización y el im-
pacto del sector.

EL CONTRASTE EUROPEO EN LA LECHERÍA
Uno de los contrastes más marcados fue el 
nivel de regulación que tienen los sistemas 
bajo el control de la Unión Europea. Eso hace 
que estén más integrados en la cadena. María 
reflexionó que en Uruguay “nos falta inte-
gración”. Señaló que “el productor es solo un 
eslabón de la cadena, pero muchas veces los ac-
tores que vienen después son los que terminan 
tomando las decisiones”. Para ella, Uruguay 
podría beneficiarse de un mayor vínculo entre 
productores, reguladores e industria. 

En Países Bajos la lechería, estabulada y 
de altísima productividad, enfrenta severos 
problemas ambientales que han tenido que 
abordar. “La crisis del nitrógeno es un pro-
blema enorme”, sostuvo. Los productores “no 

Sofía de León
Redacción
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saben qué hacer con la bosta”, porque las re-
gulaciones les impiden desecharla libremente. 
“Tienen un marco normativo que determina 
cuánto podés aplicar por año”, explicó. 

Su tesis de maestría abordó el análisis de 
ciclo de vida para una tecnología para procesar 
heces en el tambo y convertirlas en fertilizante 
que pueda exportarse o reintroducirse en el 
sistema. Fue la restricción sobre las aplica-
ciones lo que hizo que apareciera el financia-
miento para valorizar este subproducto e in-
corporarlo a la cadena logística. María explicó 
que “el problema no es solo la tecnología, sino 
cómo el productor accede a ella”.

El contexto global también impone nuevas 
exigencias. “Como consumidores estamos de-
mandando y poniendo una presión en el pro-
ductor, que a veces es desmedida”, reflexionó. 
Y aseguró que, tarde o temprano, estas regu-
laciones llegarán a Uruguay. Para adelantarse, 
cree que el país debe fomentar espacios de diá-
logo entre productores y reguladores, en vez de 
esperar a que la presión externa imponga cam-
bios abruptos y cada uno haga lo que pueda.

SUSTENTABILIDAD
Sin embargo, señaló que la sustentabilidad es 
un concepto que se está cuestionando cada vez 
más. “Todo el mundo dice que es sustentable, 
pero ¿qué significa eso realmente? ¿En lo am-

biental? ¿En lo social? ¿En lo económico?”, se 
preguntó. En su visión, las empresas que quie-
ran posicionarse en el mercado global tendrán 
que demostrarlo con datos.

Su maestría, a pesar de ser sobre lechería, 
incluía conocer de primera mano –en el la-
boratorio– la elaboración de ultraprocesados 
veganos. En particular, las imitaciones de pro-
ductos lácteos. “No puedo simplemente cerrar-
me y decir no, eso está mal”, dijo. 

Sin embargo, reconoció que algunas veces 
el discurso que se opone a la producción ani-
mal “se torna violento”. “La variedad de leches 
vegetales en particular, y comida vegana en 
general, es mayor que la oferta de productos 
animales reales”, observó.  “Me pregunto hasta 
qué punto los que promueven estas marcas tie-
nen un respaldo científico o si verdaderamente 
creen que hacen el bien”, cuestionó. 

La ingeniera cree que muchos de estos ca-
sos “simplemente siguen una moda o apro-
vechan un nicho comercial”. Y considera que 
Uruguay debe prepararse para responder a es-
tos cambios en el consumo, con herramientas 
que permitan demostrar la sustentabilidad de 
su producción.

María reflexionó sobre algunos prejuicios 
que pueden recaer sobre sistemas productivos 
como los de Uruguay. “Si la gente de acá no co-
noce nuestro sistema productivo, si ve una foto 

de una vaca enterrada en el barro en invierno 
puede decir que no va”, advirtió. Por eso, dijo 
que sería “genial” que el país “pueda demostrar 
y probar”, y “contar con herramientas para jus-
tificar por qué hacemos lo que hacemos, estén 
de acuerdo o no”. En Países Bajos, por ejemplo, 
tienen que “regular la cantidad de días que la 
vaca pasa en el pasto” para reducir la estabu-
lación lechera, comentó.

A Uruguay está llegando “de a poco” el con-
sumo de productos vegetales greenwashed, que 
promueven ser sustentables aunque no lo son 
totalmente. Por lo general, estos productos es-
tán basados en monocultivos, aceites, aditivos 
y saborizantes que podrían terminar siendo 
menos sustentables que la típica carne uru-
guaya, alimentada a pasto. Por eso, la produc-
ción animal “tiene que estar preparada” para 
“probar y trackear que es buena y sustentable 
con el ambiente”, sostuvo. “Ser sustentable no 
es solo una palabra, hay que probarlo” agregó.

DESAFÍOS DE URUGUAY Y CONSEJO PARA JÓVENES
Para María un desafío fundamental de la le-
chería son los efluentes. Consideró que “falta 
control” para saber “qué está pasando”, y que 
a su vez “falta formación técnica” para lograr 
“mano de obra calificada” en las tareas de cam-
po. El siguiente desafío es “la conexión con la 
industria y la academia”. 
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Planteó que cada vez que hay un conflicto es 
necesario “ver cómo afecta al sector”. “Nece-
sitamos evaluar, rastrear y decidir dónde im-
plementar las mejoras. Muchas veces se trata 
de cada uno haciendo lo suyo”, analizó. Para 
ello “es imprescindible trabajar en más y mejor 
marco regulatorio”, sostuvo.

A los jóvenes que ingresan al agro María 
les recomienda mantener la mente abierta. 
“La agronomía da un abanico enorme, hay que 
aprovecharlo. Si tienen la curiosidad de hacer 
algo diferente, explórenlo. La formación que 
tenemos es un respaldo, y las oportunidades 
están para el que las busca”, enfatizó. 

DEL BASALTO A LA PENÍNSULA IBÉRICA
Lucía Zapata también heredó de sus padres la 
pasión por el campo, ellos son veterinarios y 
se dedican a la cría de ovinos en el paraje Toro 
Negro, en el departamento de Salto. Ella creció 
entre ese lugar y la ciudad de Tacuarembó. Sus 
padres, luego del sacrificio de toda una vida en 
el basalto y los coletazos de la crisis del 2002, 
preferían que se dedicara a otra cosa. Por eso 
hizo la carrera de Ciencia Política, mientras 
militaba activamente en política partidaria (en 
el Partido Socialista) local e internacional. Al 
final, terminó perfilando todo su bagaje hacia 
el mundo agropecuario, especialmente a las 
políticas públicas en ganadería. 

Entre materias optativas en Facultad de 
Agronomía (FAgro) durante el grado y poste-
riormente una maestría en esa facultad, vivió 
tratando de juntar ambos mundos. “Me metí 
en Agronomía desde las ciencias sociales, con-
venciendo a los politólogos de por qué quería 
ir para ahí y a los agrónomos de que nos ne-
cesitaban”, comentó. El programa de maestría 
de FAgro en Ciencias Sociales normalmente se 
enfoca en la producción familiar, pero ella que-
ría ir un poco más allá y entender cómo fun-
ciona la institucionalidad del agro en Uruguay.

Lucía trabajó en la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación varios años antes 
de decidir que quería formarse en el exterior. 
Hizo la maestría en Desarrollo Internacional 
en el Institut Barcelona d’Estudis Internacio-
nals, en España, con perfil en Sustentabilidad 
y enfocando su trabajo final de grado en la 
ganadería uruguaya. Actualmente reside en 
Uruguay y es asistente en el Instituto Sudame-
ricano de Estudios en Resiliencia y  Sustenta-
bilidad (Saras, por su sigla en inglés).

DEMONIZACIÓN DE LA GANADERÍA
Uno de sus principales intereses es el discurso 
sobre la ganadería y su “demonización”. Desde 
el informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), titulado La larga sombra del ganado, “el 
sector quedó bajo un escrutinio global, pero 
muchas de esas críticas no aplican a Uruguay”, 
sostuvo. Si bien su rol como politóloga no es 

“aportar argumentos técnicos” para desarmar 
esa narrativa, sí le interesa “cómo se constru-
yen esos discursos” y “cuál es el rol del Estado”, 
así como “la existencia de políticas públicas en 
ganadería sustentable”, explicó.

El desafío planteado era sumamente difícil. 
Los antecedentes escasean. Las investigacio-
nes que existen refieren más a “perspectivas 
históricas”. Los cientistas sociales tienden a 
“juntar rubros” del sector agropecuario sin 
analizar particularidades, y Lucía afirma que 
el caso de la ganadería uruguaya “tiene muchas 
particularidades” que es necesario abordar.

FALTA INVESTIGAR EN POLÍTICA AGROPECUARIA
Zapata opinó que falta un respaldo académico 
que sirva para posicionar a Uruguay en estas 
discusiones internacionales. Reflexionó que la 
sociología rural uruguaya está más centrada 
“en el desarrollo rural” y en “la agricultura 
familiar”, y si se habla de “producción empre-
sarial” el foco es en “agricultura y forestación”. 
Pero esta disciplina raramente logra abordar la 
“política pública”, especialmente en ganadería. 

Y lamentó que “si un diplomático urugua-
yo tuviera que defender nuestra ganadería no 
tendría un respaldo teórico robusto”, desde el 
punto de vista político, aunque “hay mucho 
material desde lo técnico”.

Lucía está convencida de que si no se in-
siste en esto, el debate sobre ganadería a nivel 
internacional “queda supeditado a lo técnico, 
agronómico, o a lo sumo puramente económi-
co”, donde “discuten los actores de la cadena 
como industria, gremiales y empresarios”, 
pero no la sociedad en su conjunto. 

La politóloga se preguntó: ¿Dónde se pue-
den realizar consensos? ¿Y dónde no? ¿Qué 
trayectorias de larga duración hubo? ¿Dónde 
hay que profundizar?, como disparadores base 
para definir una estrategia.

“Todos dicen que necesitamos políticas de 
Estado, pero ¿cuáles? Por ejemplo, ve que está 
“aparentemente saldado” que debemos “apun-
tar a la carne de nicho”, pero sin embargo de-
pendemos altamente del volumen exportado 
a China. “¿Qué pasa si un día China deja de 
comprarnos carne?”, se preguntó. Consideró 
que Uruguay tiene fortalezas para posicionarse 
mejor, pero falta un plan claro para minimizar 
dependencias y establecer una estrategia de 
largo plazo.

LA PELEA CONTRA MOLINOS DE VIENTO 
Lucía enfrentó varios desafíos en su maestría. 
Mientras los altos niveles de consumo se en-
cuentran “en el norte global”, son “ellos” los 
que “nos juzgan” por tener gandería “en el sur”, 
dijo. Le interesaba “mapear la producción de 
carne” y encontrar particularidades. En una 
instancia curricular se midió la huella perso-
nal de carbono en base a coeficientes prees-
tablecidos. Por haber indicado que “consumía 

carne”, su “huella de carbono era la más alta 
de la clase, y a diferencia de mis compañeros, 
yo no tenía auto ni viajaba tanto en avión”, 
comentó. En su opinión, las discusiones sobre 
sustentabilidad suelen estar sesgadas y cen-
tradas en el norte global, sin considerar rea-
lidades productivas de países como Uruguay.

Cada vez que se tocaba un tema relacionado 
con la ganadería consultaba a docentes, pero la 
respuesta era siempre la misma: “no sé mucho 
de este tema”. “Y cuando hablaba de Uruguay, 
me miraban como si estuviera hablando en 
chino”, dijo. “Muchos docentes tenían a la ga-
nadería absolutamente demonizada, mientras 
otros estaban un poco más actualizados res-
pecto a aquel informe de FAO y habían leído los 
siguientes”, comentó. Sin embargo, el objetivo 
de Lucía siempre fue saber si realmente en 
Uruguay “se hacen las cosas distinto”. 

LA INNOVACIÓN NO CRUZA PORTERAS ADENTRO
El instituto Saras combina sustentabilidad 
y gobernanza. “Es uno de los pocos espacios 
donde las ciencias biológicas y sociales se in-
tegran”, valoró. Sin embargo, reconoció que 
hay mucho por hacer. “Nos falta un sistema 
nacional de extensión más fuerte para que 
los productores adopten innovaciones”, don-
de “técnicos y productores sean vistos como 
iguales en el intercambio” y no a los primeros 
“un escalón arriba”, apuntó. 

Consideró que el espacio para la política 
pública es una herramienta para reducir “la 
brecha” entre “toda la investigación que se pro-
duce” y “la realidad de los productores”, que 
“no adoptan la tecnología” para aumentar la 
resiliencia y productividad de los sistemas de 
ganadería. Reflexionó que esto podría deberse 
a “una falta de visión integral de los técnicos” 
y que quizá “no se estén generando las medidas 
que precisan”, donde la política pública juega 
un rol fundamental.

EL FUTURO DEL PAISITO
Zapata cree que Uruguay debe fortalecer su 
posición en mercados internacionales sin 
perder de vista la sustentabilidad. “Hay que 
diversificar mercados y fortalecer la trazabi-
lidad para demostrar que nuestra producción 
es sustentable de verdad”, dijo. 

La politóloga ve sumamente prometedor el 
acuerdo con la Unión Europea y considera que 
ese es el tipo de cosas a las “que tenemos que 
apuntar”. Para ella, el agro uruguayo tiene ven-
tajas comparativas y logros excelentes como 
“sustentabilidad y trazabilidad”, que hacen que 
esté “sumamente bien posicionado”, pero debe 
prepararse mejor para que “los coletazos no le 
peguen tanto”.

“No es fácil convencer a la gente de que 
necesita politólogos en su vida, pero el agro 
también es política, y hay que entenderlo des-
de ahí”, concluyó.
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AL GRANO: Alejandro Sánchez, 
secretario de Presidencia de 
la República

Apenas cinco días antes de asumir el go-
bierno, el ahora secretario de Presiden-
cia de la República, Alejandro Sánchez, 

recibió a VERDE para concretar esta entrevista. 
El encuentro fue al mediodía, en el edificio 
Plaza Alemania, donde los equipos de la nueva 
administración coordinaban tareas para co-
menzar a trabajar oficialmente como gobierno 
la semana siguiente. Un par de horas después 
Sánchez se reunió con representantes de los 
partidos políticos que integran la oposición 
para negociar los cargos de contralor.

El actual senador del Movimiento de Par-
ticipación Popular (MPP), del Frente Amplio, 
consideró que “el riego tiene que ser una polí-
tica de Estado y para ello hay que juntar agen-
cias”. Afirmó que Uruguay necesita “generar 
un nuevo impulso innovador en el sector agro-
pecuario” y que para afrontar “el gran desafío 
del riego hay que ir a un esquema de represas 
multiprediales”.

“El riego tiene que ser una política 
de Estado y hay que juntar agencias”

Además, planteó que el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca (MGAP) “tiene que 
recuperar la visión de tener una política dife-
renciada para la producción familiar”.

Sobre la competitividad, dijo que “no puede 
estar asociada a un menoscabo de nuestra in-
clusión social” y que el atraso cambiario “fue 
un mazazo al sector productivo”. También sos-
tuvo que una matriz productiva donde el 80% 
de sus empresas no innova “está condenada a 
fracasar”.

¿Qué mirada tiene el gobierno entrante 
sobre el agro? 
El Uruguay es un país agroexportador, y uno 
de los grandes desafíos que han tenido las 
distintas administraciones del país es tratar de 
transformarlo en agrointeligente. Es bastante 
conocido que siendo el país más ganadero del 
mundo, con volumen no vamos a poder entrar 
a los mercados, pero sí necesitamos incorporar 

El integrante del nuevo gobierno consideró que se “necesita generar un nuevo impulso 
innovador en el sector agropecuario” e “ir a un esquema de represas multiprediales”
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innovación, tecnología, mejorar las condicio-
nes de nuestra genética animal, mejorar las 
condiciones de los procesos de producción, 
que nos permitan entrar a los mercados más 
exigentes. De hecho Uruguay logró entrar a 
Japón, tenemos la cuota Hilton, la cuota 481, y 
deberíamos tratar de mejorar esas condiciones. 
Por lo tanto, el sector agroindustrial es muy 
importante y relevante para las divisas del país. 
Evidentemente necesitamos generar un nuevo 
impulso innovador en el sector. Tenemos que 
pensar en que el sector agropecuario tuvo gran-
des impulsos innovadores, uno de ellos en la 
agricultura. Hace unos 20 años con la incor-
poración de nuevas tecnologías en el sector 
agrícola, producto de la llegada de argentinos, 
sumado a un proceso donde se empezó a crear 
una nueva generación de empresarios urugua-
yos que estuvieron y están apostando a otras 
cosas. Creo que esa es una clave importante. 
Pero tenemos el desafío de dar un segundo 
salto. Tendríamos que avanzar mucho más en 
inversiones intensivas en recursos tecnológi-
cos, sobre todo en sectores donde hay espacios 
para ganar eficiencias. La producción gana-
dera tiene su prestigio, pero hay caminos para 
seguir avanzando en productividad, también 
en genética con una mirada más firme hacia la 
exportación. Pero no solo eso, tendríamos que 
generar algunas condiciones para desarrollar 

mucho más la industria de la sanidad animal, 
por poner algunos ejemplos. Aquí tenemos 
que mejorar otras condiciones de acceso a los 
mercados. Deberíamos tener una discusión 
mucho más seria a nivel internacional, y eso 
ha sido parte del debate. Cómo logramos una 
quita de aranceles por producto, pensando en 
el sector lácteo, por ejemplo, que está pagan-
do aranceles altísimos en China. Tenemos a 
todo el continente asiático que es un camino 
para explorar, un mercado más que relevante. 
Deberíamos pensar mucho más. A veces se 
nos dificulta analizar y ver qué están necesi-
tando los mercados, aprender qué quieren los 
mercados más exigentes para después ver qué 
cosas podemos hacer aquí. El gran desafío es el 
riego. Necesitamos aumentar la productividad. 

Eso no quiere decir que vamos a tener todas 
nuestras hectáreas regadas, pero sí tenemos que 
tener la capacidad de incrementar la canti-
dad de hectáreas con riego que nos permitan 
mejorar la productividad y la estabilidad de la 
producción. 

¿Cómo se piensa encarar el riego? 
Ahí hay un debate sobre las cuencas, sobre 
aspectos que tienen que ver con la calidad del 
agua y el respeto de las cuencas, que hay que 
mantener, porque la protección del medioam-
biente es un tema que tiene que estar presente. 
Tenemos altos costos para generar sistemas de 
riego, desde el punto de vista energético, tam-
bién porque la geografía es como es, y uno no 
puede hacer una represa en cualquier predio, lo 
tiene que hacer en lugares aptos y, por lo tanto, 
hay que ir a un esquema de represas multi-
prediales. Y eso implica todo un debate sobre 
las sociedades de regantes, sobre cuáles van a 
ser las condiciones para pequeños y medianos 
productores, de qué manera se va a generar, 
cómo se gestiona la gobernanza. Se aprobó en 
la administración de José Mujica una ley de 
riego, que nunca se pudo reglamentar por estos 
problemas. Llevamos 10 años sin reglamentar 
una ley de riego y no logramos incorporar un 
componente central para la productividad y 
estabilidad. Entonces, tenemos que sentarnos 

La competitividad 
no puede estar 

asociada a un menoscabo 
de nuestra inclusión 
social, tiene que estar en 
otras áreas”
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todas las partes y ser más eficientes a la hora de 
gestionar. Para promover el riego tiene que ha-
ber un sistema de energía que sea subsidiado. 
Cuando uno visita algunos emprendimientos y 
ve los altos costos que tiene, ve que uno de los 
componentes de costos altos tiene que ver con 
la energía. Uruguay ha avanzado muchísimo 
en energías renovables, habrá que ver de qué 
manera se puede incentivar y generar una línea 
de crédito, de créditos blandos, de subsidios 
que permitan generar inversiones rentables..

¿ Va a haber un liderazgo político para el 
riego? 
Yamandú Orsi lo puso como eje central. Más 
que riego lo propusimos como agua para 
la producción, que implica un componente 
incluso mucho más amplio. Un componente es 
el riego y otro son las reservas de agua. Hemos 
visto cómo el cambio climático y la necesidad 
de adaptabilidad al cambio climático nos impo-
ne tener políticas de otra naturaleza. Decimos 
que la política de agua para la producción y 
para el consumo humano, es central. Y hay 
un conjunto de agencias que seguramente hay 
que reformular. Queremos crear un equipo de 
trabajo, de hecho una parte importante de este 
trabajo lo tendrá la Corporación Nacional para 
el Desarrollo (CND), como una de las agencias 
con un rol a la hora de pensar la construcción 

espacio donde se junten y donde se lidere el 
proyecto. Ese espacio no necesariamente tiene 
que estar en Presidencia de la República, pero 
sí tiene que existir, con un mandato claro sobre 
cuál es el objetivo, con la necesidad de que las 
agencias coordinen, en función de ponernos de 
acuerdo sobre cuáles son las áreas prioritarias, 
cuáles son los mecanismos de incentivos, de 
qué manera vamos a construir este espacio y 
generar confianza en los actores privados, que 
son los que tiene que confiar, porque son los 
que van a poner sus recursos. 

¿Cómo observa la competitividad del 
Uruguay? 
Uruguay es un país esencialmente caro, porque 
es pequeño, la energía es cara, la mano de obra 
es cara, porque tenemos niveles de vida más 

El Ministerio de 
Ganadería tiene 

que recuperar la visión 
de tener una política 
diferenciada para la 
producción familiar”

Una matriz 
productiva donde 

el 80% de sus empresas 
no innova está condenada 
a fracasar; tenemos que 
cambiar esa situación”

tivos. Estos incentivos son muy buenos, pero 
no han logrado los objetivos buscados. A la 
luz está que los incrementos de las inversiones 
en riego no están en los niveles que necesita 
el país, por eso hay que revisar los incentivos. 
Tal vez hay que mantener estos, pero hay que 
fortalecer o agregar otros. Buscar apalanca-
miento de los organismos internacionales creo 
que también es un camino importante. Uno 
de los grandes temas es ver cuánta espalda hay 
para realizar una inversión de esta naturaleza. 
Por eso digo que hay que tener una visión país, 
porque sino será muy difícil. Y después están 
las distintas subregiones, para ver por dónde 
avanzar. Las necesidades que tienen las distin-
tas regiones y las distintas producciones. ¿Por 
cuál empezás primero? Porque en esto también 
hay un tema de cambio cultural. La lógica es 
que en mi predio el tema del agua lo resuelvo 
yo, hago el pozo semisurgente que quiero o 
genero la reserva de agua. Pero se debe generar 
un cambio para poder avanzar con grandes 
infraestructuras para las reservas de agua, y 
que de allí se abastezcan distintos productores, 
si eso no ocurre es muy difícil. Para nosotros el 
MGAP tiene que recuperar la visión de tener 
una política diferenciada para la producción fa-
miliar. Porque la mayoría de nuestros produc-
tores son familiares y no tienen espalda ni para 
innovar, ni para generar grandes inversiones. 
Ya tuvimos varias discusiones en ese sentido. 
La de la trazabilidad ganadera, por ejemplo. Es-
taban quienes pensaban que solo tendrían que 
tenerla quienes pudieran hacerla, que eran los 
grandes, y hubo una pelea para que se trans-
forme en un bien público agropecuario, y que 
fuera para todos, con una atención diferencial 
a los productores familiares. Lo mismo debe 
pasar con el agua, si no los atiendo de manera 
diferencial van a tener enormes dificultades 
para acceder a esas posibilidades.

¿Piensan crear alguna oficina en Presi-
dencia que direccione los temas de riego? 
Todavía no creemos que haya que crear un 
organismo en Presidencia. Lo que hay que 
armar es un grupo de trabajo. Tenemos una 
buena experiencia en Canelones y la queremos 
reproducir a nivel nacional, que es la ventanilla 
única. Porque para poder liderar un proyecto 
de estos necesitamos que las distintas agencias 
del Estado estén sentadas a una mesa, coordi-
nando. Y la respuesta no debe ser: esto no se 
puede hacer. Sino: esto se debe hacer de esta 
manera. Ese es un cambio de actitud de las 
agencias que es clave. Porque si no generamos 
confianza en el sector, de que hay un grupo de 
trabajo que lo lleva adelante, con las competen-
cias del Ministerio de Ambiente, con las com-
petencias del MGAP, de la Dirección Nacional 
de Aguas. Lo que no puede pasar es que estén 
desperdigadas en el Estado, porque el Estado 
no coordina. Por lo tanto, tiene que haber un 

de grandes infraestructuras. Porque a esto hay 
que pensarlo en clave país, no como predios, 
esta tiene que ser una política de Estado, y para 
ello hay que juntar agencias. También hay que 
fortalecer las capacidades de OSE, que tiene 
que ver con otros aspectos que hacen al agua, 
para el consumo humano. Hay que poner 
capacidades muy grandes del Estado, para 
bajar una línea clara de trabajo en esto. Esa ha 
sido una de las prioridades que ha marcado 
Yamandú a lo largo de toda la campaña. Y creo 
que es un acuerdo de todo el sistema político 
y del conjunto de los actores económicos de la 
producción. 

¿Los beneficios de la Comap y de UTE para 
los regantes se van a mantener o van a 
tener cambios? 
Creo que tiene que haber un pool de incen-

altos que los de la región. Si uno ve los niveles 
salariales entre Paraguay y Uruguay es enorme 
la diferencia, el problema es que en Paraguay 
el 60% de los trabajadores no tiene acceso a la 
seguridad social. Entonces tienen unos niveles 
de vida a los que ningún uruguayo aspira, ni a 
ese contexto social, ni económico. El uruguayo 
aprecia la estabilidad, y la estabilidad social 
implica también la inclusión, y la inclusión 
implica niveles de vida elevados respecto a 
la región. Eso no quiere decir que no tenga-
mos problemas, bolsones de pobreza y otras 
dificultades. Por lo tanto, el componente de la 
competitividad no puede estar asociado a un 
menoscabo de nuestra inclusión social, tiene 
que estar en otras áreas. En este sentido, esta-
mos creando un espacio distinto y una política 
diferente. Una reciente encuesta de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 
establece que el 80% de las empresas uruguayas 
no innovó. La mitad de esas empresas que no 
han innovado en Uruguay fue porque inten-
taron innovar y encontraron barreras de todo 
tipo, como regulaciones múltiples, dificultades 
para presentar proyectos, financiamiento. 
Y hay un 40% de las empresas que deciden 
no innovar porque dice que no es para ellas. 
Una matriz productiva donde el 80% de sus 
empresas no innova está condenada a fracasar; 
tenemos que cambiar ese estado de situación. 
Para eso hemos creado el ecosistema de la 



VERDE | 119 



120 | VERDE

ciencia, la tecnología y la innovación, donde 
todas las agencias, desde la ANII, hasta el INIA 
y el INAC están integradas en un espacio que 
lo vamos a liderar desde la Presidencia, vamos 
a crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
porque hay programas duplicados, porque 
muchas veces las agencias no coordinan entre 
ellas. Muchas veces también los actores, sobre 
todo los pequeños productores familiares, ven 
demasiado lejos las posibilidades de innova-
ción. Entonces, una de las líneas de acción es 
la extensión agropecuaria. No necesitamos 
darles charlas a los productores, sino ver cómo 
pueden asimilar rápidamente las innovaciones 
de procesos, herramientas y tecnologías. Y eso 
implica establecer una política de extensión 
agropecuaria. Luego, pensar en programas 
específicos para las distintas áreas, y orientar a 
que las agencias trabajen en función de eso..

¿Y reducir regulaciones donde sea conve-
niente? 
Por supuesto, porque muchas veces se multi-
plican y hay un sinfín de ventanas. Hay que 
simplificarlo. Regulaciones superpuestas, 
que muchas veces son costosas, que no son 
entendidas, simplificar las ventanillas únicas, 
generar una línea de crédito distinta, ver cómo 
coordinamos los proyectos y reorientar el es-
fuerzo de la sociedad y de los privados, porque 
también necesitamos que inviertan en esto, 
en las ciencias de la vida. Porque el software 
anda bien, ha madurado y está bien que siga 
teniendo incentivos, pero tenemos que ir hacia 
las ciencias de la vida.

¿Y la política cambiaria? 
Volviendo a la competitividad, donde el tipo 
de cambio es importante, allí hay una balanza 
entre inflación y tipo de cambio. Uruguay y 
los productores ya pagaron el costo del atraso 
cambiario. Uruguay logró bajar la inflación a 
un altísimo costo productivo y social, porque 
el atraso cambiario fue un mazazo al sector 
productivo, particularmente agropecuario. 
Tenemos que reequilibrar esa situación, pero lo 
tenemos que hacer con tecnología y creci-
miento. Con acceso a nuevos mercados y con 
negociaciones que le quiten aranceles a los 
productos.

¿Por dónde irá la estrategia en inserción 
internacional? 
El peso del Pacífico hoy es superlativo. Y todos 
los analistas dicen que en el futuro tanto África 
como Asia duplicarán su población. Lo que 
está pasando en Asia es que la clase media está 
creciendo, y somos productores de alimentos, 
por tanto tenemos que mirar muy bien ese 
continente porque al crecer la clase media au-
menta el consumo de productos de calidad. Y 
seguir de cerca lo que pasa en África. Nuestro 
principal destino de exportación es China, 

porque allí hubo un proceso de crecimiento de 
la clase media y de la clase alta, que son los que 
consumen carne y acceden a los productos que 
comercializamos. Una de las cosas que hizo el 
ministro Fernando Mattos en su gestión, entre 
otras, fue hacer una recorrida de varios días 
por distintos países asiáticos. Creo que esa fue 
una decisión sensata, porque hay que abrir 
esos mercados, hay que trabajar allí. Eso no 
quiere decir que descartemos la posibilidad del 
mercado norteamericano y tenemos que volar 
por debajo del radar considerando los anuncios 
de Donald Trump con respecto a determinados 
aranceles. Tenemos que ser muy cuidadosos en 
ese sentido. Mencionaba las bajas arancelarias 
en China para los lácteos. Incluso en la misma 
Unión Europea. Tenemos que aprovechar el 
impulso de la firma del tratado de libre co-
mercio entre la Unión Europea y el Mercosur, 
Uruguay tiene que encontrar un camino allí. 
Uruguay tiene un esfuerzo para valorizar mu-
chas cosas que tienen que ver con la economía 
circular, con las energías renovables, porque el 
mundo está exigiendo estas cosas. El Parla-
mento Europeo ya aprobó la debida diligencia, 
donde le exige a las cadenas de suministro 
tener determinados compromisos ambientales 
y con los derechos humanos. Y Uruguay está 
en condiciones de hacerlo.

¿Ese es un diferencial que puede tener 
Uruguay? 
Por supuesto, porque el mundo va hacia medi-

das paraarancelarias verdes. Y nosotros hemos 
logrado hacer una transformación de la matriz 
productiva, somos un país de base natural, que 
ha protegido el medioambiente. En ese sentido 
creo que Uruguay tiene un carril de diferencia-
ción, no solo en la calidad de su producto, no 
solo pensando qué tipo de productos quieren 
esos mercados, sino en la diferenciación verde. 
Esto es algo que se ha trabajado muchísimo, 
y lo hemos hablado con la Unión de Exporta-
dores, donde hablan de exportaciones verdes 
y de mejorar el acceso a las exportaciones de 
pequeñas y medianas empresas. Ahí estamos 
alineados en una estrategia país que es clara. 

¿Con qué se iría conforme del gobierno en 
cinco años? 
Me iré conforme si logramos reducir sustanti-
vamente la pobreza infantil y mejorar las con-
diciones de integración social, para combatir 
el flagelo de la violencia en el país. Nos debería 
dar vergüenza a los uruguayos, siendo produc-
tores de alimentos, tener un nivel tan alto de 
infantilización de la pobreza. No sé cuánto se 
puede abatir, pero hagamos lo máximo posible. 
El segundo tema es la seguridad, que nos está 
preocupando mucho como sociedad. Y un 
tercer tema es que Uruguay rompa con esta 
inercia de una década de tasa de crecimiento 
del 1%, porque somos conscientes de que así 
no es sostenible nuestro sistema de protección 
social. Si tenemos esos tres componentes creo 
que tendremos la tarea cumplida.

Sánchez en la reunión con la oposición, celebrada después de la entrevista con VERDE (Foto: x.com/pachasanchez)
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TRIGOS NIDERA
NUEVOS LANZAMIENTOS

 RINDEM
ÁS

ESTABILIDADM
ÁS

POTENCIALM
ÁS

/
610 BAGUETTE 
Nuevo ganador ciclo intermedio con excelente sanidad
Mayor peso hectolítrico que Baguette 620 (+3%)
Destacado posicionamiento en INASE y RET (Argentina)

BAGUETTE 525
Ciclo corto
Superador en su segmento y de gran sanidad
Ocupa los primeros puestos en la ENC INASE


