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Está operativa la nueva Planta ISUSA Fray Bentos consolidando un esquema de infraestructura y 

logística que se anticipa a las necesidades de los sistemas de producción del país
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Con el objetivo de sumar puntos de entrega para estar más cerca de sus clientes, a 
partir de abril de 2016 ISUSA ha incorporado a su operativa una nueva planta ubicada en 
Ruta 2 km 307, la cual cuenta con una capacidad de almacenaje de 8.000 toneladas y una 
producción de 500 toneladas diarias. Desde allí se ofrecen fertilizantes sólidos aplicados 
desde 50 a 600 kg/ha, fertilizantes sólidos a granel puestos en chacra y fertilizante en bol-
sones de 500 kg y 1.000 kg puestos en chacra con descarga incluida.

Pero este no es un paso aislado sino que forma parte de una estrategia que lleva dé-
cadas de implementación. Desde su fundación en 1947 hasta el día de hoy, la empresa se 
concibe a sí misma como un desarrollo permanente basado en la formulación de acuerdo 
a las necesidades del productor y un esquema logístico único que abarca todo el país. 
Cuenta con un equipo de más de 300 personas que trabajan sobre más de 500 fórmulas 
de fertilizantes y unas 40 entre fitosanitarios, fungicidas y otros químicos, exportando a la 
vez a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Los productos ISUSA son desarrollados bajo la norma de calidad UNIT-ISO 9001 como 
referencia del sistema de gestión y COPANT, IRAM y UNIT para el control y la calidad de los 
productos. Este marco provee a los clientes la seguridad de que la materia prima, el proce-
so de fabricación y el servicio prestado por la empresa garantizan la calidad del producto 
según las especificaciones acordadas.

SERVICIOS:
.#)#&/("0)'*#'10&$,2/!3  a partir de 
la comunicación permanente con el pro-
ductor y el conocimiento de los sistemas 
agropecuarios, ISUSA ha desarrollado más 
de 500 fórmulas de fertilizantes y más de 
40 entre fitosanitarios, fungicidas y otros 
químicos.
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&#)6#!'%,)6+!'*#2'%/7!3  el hecho de 
contar con cuatro plantas acondicionadas 
para elaborar fórmulas aporta flexibilidad 
para atender las demandas de los clientes.

1#&6"2"8/)6#!'/%2"(/*+!3' sistema in-
tegrado por maquinaria y personal capaci-
tado y supervisado por técnicos de ISUSA; 
implica para el productor ahorro de tiem-
po, dinero y esfuerzo, pues no tiene que 
coordinar la carga, flete, llegada y descar-
ga del fertilizante en el establecimiento. El 
acarreo se hace a granel y/o en big-bags 
de 1.000 kg.

10&$,2/!'#!%#("/2#!3' luego de reali-
zar análisis de suelos, es posible desarrollar 
la mezcla de nutrientes que mejor se adap-
te a cada campo.
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%&#("!"0)' "!,!/3' implica un uso sus-
tentable de los fertilizantes, resultando en 
una mayor eficiencia en su utilización y 
atenuando los efectos de sub y sobre-fer-
tilización a nivel de chacra. Integra análisis 
de mapas de rendimiento, mapas de con-
ductividad eléctrica del suelo, imágenes 
satelitales, fertilizadora de dosis variable 
y otras herramientas para aplicar la dosis 
justa en cada sector.

/2$/(#)/9#'#)'!"2+!3' la empresa 
cuenta con dos plantas de silos ubicadas 
estratégicamente en la zona portuaria 
de Nueva Palmira y en la zona noreste 
del país, próximo a la ciudad de Melo. Se 
ofrece acondicionamiento y almacenaje 
de granos diferenciado, es decir que no se 
pierde la identidad de la mercadería.

/)-2"!"!'*#'!,#2+!3' para determi-
nar con exactitud cuál es la fórmula que 
más se adapta a cada necesidad. Para ello 
se debe solicitar a ISUSA un kit que con-
tiene las instrucciones exactas para realizar 
una buena muestra de suelo y luego se en-
vía a las oficinas DE Ruta 1 para su análisis.
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URUGUAYOS TRABAJANDO PARA UNA TIERRA FÉRTIL
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• Mezcla física de fertilizantes 
• Entrega a granel y Big-Bags 
• Entrega de fertilizantes  
   líquidos
• Fertilizantes sólidos aplicados 
• Fertilizantes sólidos granel  
   puesto en chacra 
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• Fabricación y granulación de fertilizantes 
• Mezcla física de fertilizantes
• Embolsado
• Carga de Fertilizantes a granel, Big-Bag y bolsas
• Producción de fertilizantes líquidos
• Elaboración de fórmulas especiales
• Fertilizantes sólidos aplicados 
• Fertilizantes sólidos granel puesto en chacra
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• Acondicionamiento y almacenaje de granos
• Mezcla física de fertilizantes 
• Embolsado
• Carga de fertilizantes a granel, Big-Bag y bolsas
• Fertilizantes sólidos aplicados 
• Fertilizantes sólidos granel puesto en chacra
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• Granulación de fertilizantes
• Producción de fertilizantes  
   líquidos
• Carga de fertilizantes a  
   granel, Big-Bag y bolsas 
• Fertilizantes sólidos  
   aplicados 
• Fertilizantes sólidos granel  
   puesto en chacra 
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• Mezcla física de fertilizantes
• Carga de fertilizantes a granel 
y Big-Bag
• Fertilizantes sólidos aplicados 
• Fertilizantes sólidos granel 
puesto en chacra 
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• Acondicionamiento de granos
• Almacenaje de granos
• Entrega de fertilizantes en  
   Big-Bags y bolsas 
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RUTA 1 NUEVA PALMIRA AGRACIADA DURAZNO MELO FRAY BENTOS FANAPROQUI

Fabricación de fertilizantes X X
Granulación de fertilizantes X X
Mezcla física de fertilizantes X X X X X
Embolsado de fertilizantes X X
Entrega granel X X X X X
Entrega bolsones  500 y 1000 kg X X X X X X
Entrega bolsas X X X
Entrega fertilizantes líquidos X X X X
Producción fertilizante líquido X X
Elaboración fórmulas especiales X X
Fertilizantes solidos aplicados X X X X X
Fertilizantes a granel puesto en chacra X X X X X X
Acondicionamiento y almacenaje granos X X
Fabricación y entrega de funguicidas X
Fabricación de foliares X
Entrega de foliares X X X X X
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Es  necesario  desarrollar  nuevos  sistemas de producción,  capaces de  superar  la  falta de productivi-

dad  por  una  baja  eficiencia  en  el  manejo  de  nutrientes  y  los   problemas estructurales que genera 

la erosión 
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Desde diferentes ámbitos se habla de la 
necesidad de cuidar el recurso tierra a nivel 
país, pero la realidad del productor es que 
necesita una salida rentable para conciliar 
los objetivos de conservación con los de 
producción. “Hay una distancia entre los 
grandes titulares de lo que se necesita hacer 
y la forma de tomar acciones concretas so-
bre la realidad; para un salto en la produc-
ción se necesitan tecnologías diferentes y 
posicionarse de otra manera frente a deter-
minadas inversiones que son estratégicas”, 
expresó el Ing. Agr. Héctor Foderé, director 
de VACAMPO, una de las empresas que se 
ha especializado en los servicios de agricul-
tura de precisión.

Consultado por Agrotemario, el especialista 
analizó el estado actual y perspectivas de 
tres tecnologías que forman parte de este 
abordaje: la siembra de coberturas previas 
a la cosecha de cultivo, las terrazas y la am-
bientación.

 ¿Cuál es el concepto sobre el que se 
sostienen las siembras previas a la cosecha?

 Sabemos que el suelo desnudo es lo 
peor para el sistema porque se pierde el re-
curso finito más preciado, “el suelo”; ade-
más de la erosión se produce compactación 
y lo que el agricultor percibe enseguida es la 
complicación en las labores, por ejemplo la 
siembra. El punto entonces es evitar el suelo 
desnudo y este es un tema que se ha puesto 
con mucho énfasis sobre la mesa con los 
Planes de Uso y Manejo de Suelos (PUMS). 
Las coberturas pueden cumplir varias fun-
ciones en este sentido, por ejemplo evitar 
la erosión, retener nitrógeno para que no 
se pierda por lavado en la profundidad del 
suelo, evitar enmalezamientos importantes 
en las chacras, aportar carbono orgánico y 
nitrógeno en forma de abono verde. Una 
estrategia para lograr buenas coberturas 
en cortos períodos de tiempo puede ser la 
siembra de coberturas previo a la caída de 
la hoja de la soja, cultivo per se complicado 
por el poco rastrojo que deja luego de la co-
secha. Sembrar al voleo antes de la cosecha 
se transforma entonces en una herramienta 
muy interesante para el control de la ero-
sión y el mantenimiento del recurso suelo y 
de su potencial productivo, sobre todo en 
el caso de la soja que es un cultivo cuyo ras-
trojo se desintegra rápidamente; las cober-
turas implantadas y en crecimiento sirven 
como anclaje de los rastrojos de soja, evi-
tando que estos se pierdan contra los alam-
brados y/o los cursos de agua. En este sen-
tido, no solo se evitan las pérdidas de restos 
orgánicos sino también algo no muy fácil 
de medir, como son los nutrientes. Es muy 
conocido el problema que origina el fósforo 
(P) lábil cuando es lavado hacia los cursos 
de agua, favoreciendo el crecimiento de al-
gas tóxicas. En este caso hablamos de un 
solo nutriente conocido por su problemá-
tica en proceso de potabilización del agua, 
pero sin duda estamos perdiendo muchos 
más nutrientes de lo que pensamos.

 ¿Cómo observa la integración de este 
tipo de coberturas en los sistemas?

 Ha venido en aumento, de la mano 
de los mosquitos de siembra y de la técni-
ca antigua del avión. Una de las contras 
que se puede presentar ocurre en años 
como este en los que el clima retrasa la 
fecha de cosecha, lo cual puede llevar a 
que la cobertura avance en su crecimiento 
y afecte la cosecha. En este sentido, has-
ta un mes aproximadamente no existirían 
problemas mayores, pero con unos 45 
días la situación se puede complicar. Por 
eso para las condiciones de Uruguay lo 
más conveniente sería un uso no genera-
lizado sino estratégico de esta tecnología, 
es decir una diversificación en los esque-
mas de siembra. 

 ¿Qué perspectivas se pueden esperar 
de las coberturas hacia la integración con 
la ganadería?

 El pastoreo puede ser un buen ne-
gocio pero hay que analizarlo asociado 
a los PUMS. Cuanto menos materia seca 
nos aporte la cobertura, menos intensi-
dad agrícola podrá tener la rotación, por 
lo que hay que analizarlo caso a caso. La 
agricultura puede potenciar en mucho a 
la ganadería, por tanto sería una injusticia 
que la agricultura se elimine de las zonas 
no tradicionales como son la zona centro 
y norte del país. A mi entender la agricul-
tura en esas zonas entró con un modelo 
de gestión equivocado; debió hacerlo en 
integración con la ganadería. Por eso no 
solamente debemos considerar el aporte 
eventual de las coberturas, sino que debe-
mos analizar el sistema desde su capaci-
dad real de sostener agricultura y ganade-
ría, logrando un equilibrio de la rotación 
cultivo – pastura con una mirada de me-
diano plazo. 
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 ¿Qué papel pueden jugar las terrazas 
en la agricultura uruguaya?

 Cuando una rotación agrícola intensa 
no es sostenible según los PUMS, podemos 
o bien avanzar hacia un sistema combinado 
con pasturas o sistematizar la chacra con 
terrazas. Las terrazas restringen el escurri-
miento y lo canalizan hacia un desagüe na-
tural, lo que tiene diferentes implicancias: 
reduce al mínimo la erosión, aumenta la 
infiltración en sitios altos y ayuda a secar 
los bajos. Estas contribuciones a la conser-
vación de suelo y a la mejora en la relación 
agua - suelo generan un aumento de la pro-
ductividad de corto plazo en el eje de 10% y 
bastante mayor en plazos más largos.

 ¿Qué elementos están limitando su 
mayor adopción?

 Se requiere más concientización de los 
propietarios de los campos; es una tecno-
logía que requiere de una sistematización 
del terreno que conlleva una inversión im-
portante. Pero es el primer paso para una 
mejora de la productividad en forma sos-
tenible, permite optar por el cultivo más 
rentable, ampliar el potencial agrícola de 
las chacras y eventualmente incorporar ga-
nadería sin problema.

Terraza no sembrable

 

 ¿Cuál es su concepción de ambienta-
ción y qué posibilidades tiene para la agri-
cultura uruguaya?

  Se refiere a identificar suelos diferen-
tes dentro de una misma chacra de forma 
de hacer un manejo diferencial sobre todo 
en la fertilización, a partir de un asesora-
miento y maquinaria especializados. El con-
cepto se está asumiendo progresivamente, 
ya que la gente está identificando clara-
mente el impacto; por ejemplo, existe un 
gran impacto positivo al identificar suelos 
superficiales, corregir blanqueales y elimi-
nar zonas de suelos que no son agrícolas. La 
incidencia normal de estos factores en una 
chacra es del orden del 10-15% de la super-
ficie, por lo que se encuentra un efecto po-
sitivo e inmediato al trabajar sobre ellas en 
la producción. Por otra parte, coincide que 
los mejores suelos desde el punto de vista 
físico son los que muchas veces presentan 
menor nivel de nutrientes, justamente por 
su capacidad de exploración radicular y por 
ende su mayor entrega de agua a los cul-
tivos; de esta forma, hay una muy buena 
respuesta a la fertilización variable en estos 
suelos. Hay distintas maneras de identificar 
el o los suelos, y su variabilidad producti-
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Cobertura de raigrás, sembrada 
previo a la cosecha de soja

Diseño completo de terrazas; implica un cambio de los escurrimientos norma-
les del campo con el objetivo de reducir al mínimo la erosión e incrementar el 

potencial productivo y la sustentabilidad del sistema.

URUGUAYOS TRABAJANDO PARA UNA TIERRA FÉRTIL

va. En nuestro caso, la empresa utiliza un 
drone con sensores para medir la actividad 
clorofílica de las plantas, sumado a un tra-
bajo de campo muy intensivo en la toma 
de datos físicos y químicos para caracterizar 
las chacras. Es un trabajo que lleva tiempo 
pero que da muy buenos resultados. Al dro-
ne también lo usamos para monitoreo de 
chacras, para identificar lugares de mayor o 
menor enmalezamiento, ataques incipien-
tes de insectos o hongos, etc. Ayuda mucho 
a atacar los problemas a tiempo y a limitar 
el impacto ambiental. El monitoreo ayuda a 
la toma de decisiones de corto plazo y pos-
terior a la cosecha se integra información 
proveniente de los monitores de rendimien-
to, NDVI sucesivos e imágenes satelitales. Se 
integra toda la información para ajustar ma-
nejo futuro de la chacra. Uruguay tiene la 
característica que una misma chacra puede 
producir entre 600 y 6.000 kg de soja; eso 
significa que debemos hacer manejos dife-
renciales para potenciar las mejores zonas 
y reducir el gasto en zonas más limitantes. 
Con ello, se puede aumentar el promedio 
de entre 10 – 30 % dependiendo del éxito 
de la identificación de las variables más im-
portantes que afectan la productividad y de 
la variación intrínseca per se. Pero primero 
debemos tener claro que para trabajar de 
esta manera se requiere un cambio en la 
manera de concebir la agricultura y al desa-
fío de asumir determinadas inversiones.
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Tarariras  (Colonia )
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Manantiales  - Colonia

La familia Avondet produce sobre campos propios en la zona 
de Santa María y Puntas del San Pedro, proximidades de Tarariras 
(Colonia).

Consultado por Agrotemario, Rafael Avondet explica que su 
sistema combina agricultura con ganadería: “hacemos ganadería 
porque tenemos mucha área con piedra y otras áreas, si bien son 
agrícolas, vemos que luego de 5-6 años de cultivo comienzan a 
mostrar desgaste y entonces entramos a una etapa de pradera”, 
explica.

Según el productor, la secuencia general es soja, luego canola, 
trigo o cebada —según el negocio de cada año— y luego soja 
de segunda hasta completar 4 o 5 años para rematar con trigo 
consociado. “Hacemos 2 años de pradera pura y luego la prime-
ra soja responde muchísimo; para nosotros la ganadería ayuda de 
esta forma a cuidar la agricultura; la soja sigue siendo el cultivo más 
rentable”, expresa. 

Para Avondet es fundamental el hecho de que la familia sea la 
que coordine todas las tareas y que las cosas se puedan hacer a 
tiempo: “si no llegamos a tiempo no se alcanza el mismo resulta-
do”, comenta.

La empresa ha incorporado el uso de mapas de rendimiento y 
para el año que viene se prevé la aplicación diferencial de fertilizan-
tes por ambiente.

“A la siembra en invierno estamos utilizando estimulantes para 
la raíz y la idea que tenemos es hacerlo también en soja, basados 
en la idea de contar con menos plantas pero que crezcan bien”, 
señaló.

La empresa también utiliza fosfatados líquidos en soja, lo que 
ha permitido alcanzar 3.000 – 3.500 kg/ha en soja de segunda 
y 4.000- 4.200 kg/ha en soja de primera: “trabajamos este tema 
con la planta de ISUSA de Nueva Palmira desde hace un año y nos 
facilita mucho la logística, además de que la respuesta en el cultivo 
es rápida. En invierno ajustamos con fósforo granulado y para el 
verano seguimos con líquidos nuevamente; sobre canola aplicamos 
urea azufrada”.

En los últimos cuatro años se vienen aplicando fertilizantes folia-
res en todas las chacras, según Avondet porque tienen una rápida 
y notoria respuesta. “En nuestra zona hay gente que no aplica y se 
nota la diferencia. En los últimos dos años aplicamos Fanafol en 
soja, con muy buenos resultados”, detalló.

Desde la empresa se ha definido evitar las plantaciones tempra-
nas de soja este año debido a las bajas temperaturas previstas.

Rafael Avondet (derecha) 
junto a Wilson Laclau de 
ISUSA.

Atilio Pérez tiene su principal radio de acción desde hace 
más de 40 años en la zona de Manantiales, en eje de rutas 50 y 
54, próximo a Tarariras (Colonia). En campos propios combina 
agricultura, lechería y ganadería, mientras que en campos arren-
dados hace agricultura. “Arrendamos hace muchísimos años el 
mismo predio, pero este se encuentra ubicado a unos 20 km de 
nuestro campo, por lo que se maneja en forma independiente. 
En ese campo hacemos soja, que es la que tira del sistema, y este 
se completa con cebada o trigo”, explica. En campos propios 
hace agricultura con pradera y se genera comida para el ganado 
a partir de cultivos de verano.

Entre los factores externos que condicionan la producción, 
Pérez destaca el clima y los costos de producción. La empresa 
cuenta con asesoramiento técnico, aspecto que permite estar al 
día en cuestiones tecnológicas. 

Durante los últimos dos años se ha incorporado el uso de 
fosfatados líquidos sobre soja, suministrados desde la planta de 
Nueva Palmira de ISUSA. “Significa un ahorro de tiempo y logís-
tica, porque ISUSA nos presta los tanques y ellos mismos lo traen 
al campo; además es fácil de incorporar y nos permite ahorrar 
una pasada porque va con el herbicida”, detalla. Sobre la manera 
en que la producción influye en su vida diaria, Pérez reflexiona: 
“trabajamos en familia desde que mi padre estaba al frente del 
emprendimiento y hemos logrado una forma de hacer las cosas; 
para nosotros es fundamental estar directamente sobre las de-
cisiones y contar con un sistema que integre lo más posible las 
actividades”, concluye.
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“VIMOS RESPUESTAS MARCADAS PARA EL 
CLORURO DE POTASIO A LAS 4-6 HOJAS”
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Colonia y Soriano
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Sebastián Pescetto es técnico de Cosechas de Uruguay SA, 
encargado zonal para los departamentos de Colonia y Soriano. 
En esa región la empresa trabaja principalmente sobre campos 
propios, en los que se practica un esquema agrícola basado en las 
rotaciones de cultivos. “Tenemos el maíz como cultivo principal, 
que alcanza un 30 – 40% del área cultivada y se rota con soja y 
algo de trigo. Esto lo hacemos por el conocimiento que la em-
presa tiene de la especie y el hecho de que se ha especializado en 
la producción de semilla y el cultivo a través de su experiencia en 
Argentina”, expresó Pescetto.

El técnico dijo que uno de los manejos que más resultado les 
está dando es entrar a la soja de primera sobre rastrojo de maíz, 
independientemente de que el año sea lluvioso o seco y pasando 
por un puente de avena negra. “La secuencia maíz - soja impacta 
mucho en el suelo; los nutrientes y el rastrojo generan una serie 
de efectos combinados favorables. Logramos en el eje de 500-600 
kg/ha más de soja que con la secuencia soja – soja, es decir que 
de esta forma le imprimimos al sistema una presencia importante 
del maíz como un producto en sí mismo y como dinamizador de 
la soja”, destaca.

Otro manejo que destaca es el del zinc en maíz, nutriente que 
anteriormente no se utilizaba en la siembra pero que se ha venido 
explorando en coordinación con el equipo en Argentina.

“Con ISUSA hicimos una prueba que nos permitió pasar de 0,3 
ppm a 1,5 ppm, con resultados visibles en producción y que esta-
mos procesando en este momento a partir de los mapas de rendi-
miento. Veíamos que el cultivo crecía más lento de lo esperado y 
a partir de ese diagnóstico fue que, con los técnicos de ISUSA, ge-
neramos esta prueba que se hizo sobre chacras enteras”, explica.

Mirando hacia el futuro, Pescetto reflexiona que hay que ajus-
tar los sistemas pero no se puede ahorrar en determinados in-
sumos o tecnologías que están relacionados directamente a la 
obtención de rendimiento. “Solo es posible evitar algunos costos 
extras, porque el rendimiento tenemos que lograrlo y es el objetivo 
principal”, concluye.

Marcos Fariña es asesor técnico y ha trabajado en los últimos 
años como responsable de producción en los departamentos de So-
riano y Río Negro, con centro en Mercedes. La experiencia de este 
Ingeniero Agrónomo argentino también abarca la Provincia de Bue-
nos Aires. En Uruguay su principal actividad es en agricultura perma-
nente sobre suelos buenos y profundos, en un esquema liderado por 
la soja en verano y que se complementa con trigo, cebada y puentes 
de avena en invierno.

 Según Fariña, las rotaciones es un tema en el que hay mucho por 
avanzar y aún no se logra alcanzar un sistema que permita integrar 
todas las actividades; “sin rotación la agricultura es difícil que logre 
ser sustentable, ya sea por  balance de carbono, fertilidad u otros 
motivos, le veo mejor estabilidad por el lado de agricultura incorpo-
rando la pradera”, expresa.

Para Fariña, los campos uruguayos sufren mucho la compactación 
y esto frena la producción en la medida que no se rote además entre 
cultivos. Las coberturas sin tecnología ni fertilizaciones no ejercen el 
mismo efecto en el suelo, que un trigo que se aplicó fosforo y 120 
kg de nitrógeno, pero serían costos que no se trasmiten a ingresos 
directos por producción de granos. “Para las condiciones adversas 
del año pasado, en nuestro caso se cosecharon 800 -1000 kg más 
de soja cuando el antecesor fue sorgo o maíz con respecto a si fue 
cobertura –soja, lo que daría estabilidad a la producción si ocuparan 
mayor área en el plan de siembra ”, comenta.

Para el técnico es muy importante verticalizar la gramínea de vera-
no con ganadería, pero se trata de estrategias que tienen más lógica 
en campos propios apuntando a sistemas más complejos y diversifi-
cados; “para el arrendatario de hoy, la soja es lo único que paga las 
cuentas y no se puede depender únicamente de un solo cultivo, un 
solo periodo crítico y un único mercado”, señala.

Consultado por Agrotemario acerca de otros aspectos tecnológi-
cos, Fariña explica que construye su esquema en base a una buena 
definición de ambientes, diferenciando en cada uno la fecha de siem-
bra, variedades y la fertilización. “Asumimos que los insumos van 
aumentando por malezas resistentes y surge la necesidad de mayor 
fertilización para mantener  mismo rendimientos”, explica.

En cuanto al manejo de nutrientes, señala que se ha logrado resol-
ver en buena medida el manejo de macronutrientes, pero al mismo 
tiempo intenta avanzar en ajustes sobre el potasio ya que no siempre 
los cultivos responden en la medida de lo que indican los análisis de 
suelo. “Estamos usando potasio foliar y cloruro de potasio, porque si 
bien los campos pueden tener 0,7 de potasio luego este no siempre 
está disponible para la soja, hay que integrar datos de calcio y mag-
nesio al momento de tomar decisiones. Este año vimos respuestas 
marcadas para el cloruro de potasio a las 4-6 hojas, de 500 kg con 
respecto a los casos que no se había aplicado”, concluye.



Terminó la zafra 2015/16 de soja con re-
sultados muy malos tanto por razones de 
precios —algo ya anticipado por el merca-
do— como por los graves problemas climá-
ticos a cosecha, que redujeron el rendimien-
to, empeoraron la calidad y aumentaron los 
costos post cosecha. Pero las cosas comien-
zan a lucir mejor para la zafra a sembrarse 
en la próxima primavera, al menos desde el 
punto de vista de los mercados. 

Los precios de la soja en el mercado 
internacional mejoraron de forma suma-
mente interesante en el primer semestre 
de 2016. En parte por motivos propios, en 
parte por condiciones generales más propi-
cias para la suba de las cotizaciones de las 
materas primas, los primeros precios que se 
empiezan a manejar para la cosecha 2017 
se ubican un interesante escalón por enci-
ma de los que el año pasado. 
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Condiciones propias de la oferta y demanda de oleaginosas, así como la mejora generalizada en los 

precios de las materias primas, hacen que las expectativas para la campaña 2016/17 sean algo mejores

Entre las razones intrínsecas al propio 
cultivo, el mar de agua que complicó la 
cosecha en esta región del mundo redujo 
los volúmenes de producción. En el caso 
del Consejo Internacional de Granos, por 
ejemplo, en su estimación de fines de 
mayo le sacó 5 millones de toneladas a las 
expectativas de cosecha mundial de soja 
de 2015/16, con el argumento principal 
de las pobres producciones del Cono sur 
sudamericano. 

En el complejo de los oleaginosos hay otro 
motivo para ser cautamente optimistas y vie-
ne por el lado del otro gran cultivo, como lo 
es la colza, para quien la FAO proyectó un 
descenso del orden de 2% “o más” para la 
cosecha 2017, lo que hará que a pesar de 
que se supone que aumentará la producción 
de soja en ese año, la producción global de 
oleaginosas apenas variará desde los relati-
vamente bajos niveles de 2015/16, en tanto 
se mantiene la expectativa de que la deman-
da global siga creciendo. 

A estos argumentos favorables para el 
complejo oleaginoso se le suman las mejo-
res expectativas que en general tienen los 
commodities. De los bajos niveles de precios 
alcanzados hasta principios de este año, 
buena parte de las materias primas lograron 
recuperaciones interesantes de sus cotizacio-
nes. Quizás el caso más claro es el del pe-
tróleo, el cual desde un piso de US$ 27 por 
barril en febrero alcanzó los US$ 50 a fines 
de mayo, prácticamente duplicando su valor. 

Si la baja del precio del petróleo era un 
argumento bajista para el precio de muchos 
alimentos, dado que los países exportadores 
del crudo —usualmente importadores de 
alimentos— contaban con escasos dólares 
para importarlos, la duplicación de su valor 
tiene que ser un aspecto positivo para que 
comiencen a elevar su interés comprador. 
Esto ha hecho que en general mejoren los 
precios de la amplia mayoría de las materias 
primas y que, aunque en niveles mucho me-
nores a los de principios de esta década —y 
que nada dice que vayan a volver, al menos 
por el momento— las expectativas ya no lu-
cen tan complicadas como estaban no mu-
chos meses atrás. 

Desde el ángulo productivo es desde don-
de no aparecen noticias favorables, aunque 
todo es muy tentativo a esta altura. Las pro-
yecciones son que existe una probabilidad 
importante de que se instale un fenómeno 
de La Niña, que implica para Uruguay ma-
yores chances de lluvias por debajo de lo 
normal a partir de la próxima primavera. Ob-
viamente, para un cultivo estival de secano, 
es una eventualidad a tener en cuenta de 
manera de tomar los recaudos del caso. 
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