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Récords absolutos: en el primer semestre los complejos agroindustriales
llegaron a máximos históricos en toneladas y en valor exportado
Guido D’Angelo – Alberto Lugones – Emilce Terré

El primer semestre del 2022 termina con el máximo volumen y valor exportado en la
historia argentina por parte de los principales complejos agroindustriales. Un hito
exportador impulsado por las cantidades, por encima de los precios.
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“Compensación a la Innovación Tecnológica
en Especies Protegidas”: Impacto potencial de
la normativa
Javier Treboux – Patricia Bergero - Julio Calzada

Analizamos el proyecto de “Compensación a la
Innovación Tecnológica en Especies Protegidas” y su
impacto económico y al productor.

 Economía

Radiografía del mercado de seguros agrícolas
en Argentina: la super�cie cubierta en 2021 fue
la misma de hace una década
Javier Treboux – Patricia Bergero

En el ejercicio económico 2021, se emitieron en nuestro
país $ 28.303.765 millones en primas en seguro agrícolas,
abarcando un área productiva cubierta de 20,7 millones
de hectáreas.

 Commodities

Los precios locales de la soja y el maíz se
acercan a valores del 2021
Guido D’Angelo – Emilce Terré

La soja y el maíz muestran bajas relativas en sus precios
locales muy por encima de años anteriores. Corea del Sur,
socio emergente del maíz argentino. Camino a 2030, más
crecimiento económico para los principales compradores
de soja y maíz.

 Commodities

Los stocks de trigo de los principales
exportadores están ajustándose, ¿a dónde se
destina el trigo argentino?
Agustina Peña – Tomás Rodriguez Zurro – Alberto Lugones –
Patricia Bergero

Los stocks de trigo de los mayores exportadores
mundiales vienen decreciendo, los precios del cereal
continúan reaccionando al alza. Por esto, y con mayor
potencial de exportación, Argentina ha distribuido sus
envíos entre un mayor número de destinos.
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 Economía

Demanda interna y clima: Dos grandes desafíos que plantea el segundo semestre del año
ROSGAN

La producción de carne lograda durante este primer semestre año genera un buen nivel de oferta. Las casi 1.500.000
toneladas producidas de enero a junio aportan cerca de un 4% más que el volumen logrado en igual período del año
pasado.
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 Commodities

Récords absolutos: en el primer semestre los
complejos agroindustriales llegaron a máximos
históricos en toneladas y en valor exportado
Guido D’Angelo – Alberto Lugones – Emilce Terré

El primer semestre del 2022 termina con el máximo volumen y valor exportado en la historia
argentina por parte de los principales complejos agroindustriales. Un hito exportador impulsado
por las cantidades, por encima de los precios.

 

La primera mitad del 2022 nos dejó importantes hitos exportadores. Los principales complejos agroindustriales
(oleaginosos y cerealeros) exportaron más de 53 millones de toneladas de productos agro, un registro histórico para el
comercio exterior argentino. Este récord no es sólo el primer semestre de mayores exportaciones, sino que es en sí el
semestre de mayor tonelaje exportado de estos productos agroindustriales de la historia.
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En este marco, en la primera mitad del 2022 las toneladas exportadas por los cinco principales complejos agro crecieron
un 6,8% respecto del mismo período del 2021. El Complejo Maíz marca su segundo mejor semestre en su historia,
creciendo un 6% y compensando parte de la merma del 16% en exportaciones del Complejo Soja. Asimismo, el primer
semestre del año cerró con récords para los cultivos de granos �nos. El Complejo Trigo y el Complejo Cebada mostraron
su mayor volumen exportado en un semestre del que se tenga registro, creciendo un 65% y 40%, respectivamente. En
adición, el Complejo Girasol crece casi un 15% en volumen exportado con respecto al primer semestre del 2021.

El récord de cantidades estuvo acompañado por alzas en los precios internacionales de los productos agroindustriales
argentinos. Apuntalado por los crecimientos de cantidades y precios, las exportaciones medidas en dólares de los
principales complejos agro crecieron un 20,8% en los primeros seis meses de este año.  De esta manera, se consolida el
semestre de mayores exportaciones de la historia argentina. 

Los crecimientos relativos más importantes vienen encabezados nuevamente por los cultivos �nos, que mostraron
ascensos exportadores del 104% y 70% para los Complejos Trigo y Cebada respectivamente. El Girasol completa el podio
de subas relativas y crece un 61% en dólares. El Complejo Maíz y el Complejo Soja crecen un 26% y 1%, respectivamente,
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subas de peso considerando que entre los dos se explica el 74% de las exportaciones de los complejos agro y cerca del
38% del total exportado en el primer semestre del año.

Si bien este récord exportador se encuentra medido en términos nominales, al descontar la in�ación en Estados Unidos,
llegamos a que los dólares generados por exportaciones se encuentran un 13% en términos reales por encima de los
máximos de exportaciones del año 2013, y casi un 12% por encima del año pasado. Consecuentemente, nos encontramos
también ante el mayor nivel de exportaciones agro de las que se tenga registro también en términos reales. 

Sin embargo, debemos hacer una digresión en este sentido. En el primer semestre del 2013 se habían exportado 37,7 Mt,
un 29% menos que en la primera mitad del 2022. Consecuentemente, puede a�rmarse que este récord se ve impulsado
por las cantidades exportadas, por sobre los precios internacionales. Cómo se ha destacado en este Informativo Semanal,
los precios internacionales medidos a precios constantes no se encuentran en récords históricos. 

Desafíos por delante

El avance de los cereales por sobre la soja en la super�cie sembrada con cultivos extensivos, con fuerte presencia del
maíz, permite entender en buena parte el mayor peso de la exportación de granos por sobre las manufacturas de origen

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/son-precios
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agrícola (MOA), en donde el gran aportante es la industria aceitera. Esto se explica en el Complejo Soja que exporta cerca
del 85% de sus productos en forma de manufacturas, sean pellets, aceite, biodiesel, entre otros productos. Si se toma al
complejo maíz, el ratio resulta diferente ya que exporta el grueso de sus despachos en forma de grano. 
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 Commodities

“Compensación a la Innovación Tecnológica en
Especies Protegidas”: Impacto potencial de la
normativa
Javier Treboux – Patricia Bergero - Julio Calzada

Analizamos el proyecto de “Compensación a la Innovación Tecnológica en Especies Protegidas” y
su impacto económico y al productor.

 

¿Qué implicaría el proyecto de Compensación a la Innovación Tecnológica?

El proyecto de “Compensación a la Innovación Tecnológica en Especies Protegidas” tiene como principal objetivo
explícito el “promover una e�ciente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores
agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones �togenéticas.”

La normativa se aplicaría a “todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y
comercialicen el producto obtenido”. El universo alcanzado por esta medida serán las especies protegidas inscriptas en el
Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) determinadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) de
acuerdo con el SISA. El proyecto estaría enfocado principalmente a gravar la utilización de especies autógamas, en
particular soja y trigo, en los cultivos extensivos. 

Los alcanzados por la normativa serían todos los productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y
comercialicen su producto, con excepción de los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Organizaciones de la
Agricultura Familiar (RENAF) y productores que utilicen variedades de uso público.

Los principales bene�ciarios de esta imposición serían los obtentores de variedades vegetales registradas en el RNPC, los
titulares de tecnología incorporada a esas variedades, junto con las personas o programas que realicen investigación y
desarrollo de variedades vegetales.

La “compensación” se �jaría en el equivalente al 1,5% del valor por tonelada del grano al momento de la comercialización.
El responsable del primer punto de entrega del producto del cultivo comercializado –acopio, industria o terminal
portuaria– sería quien deba retener al productor el 1,5% del valor de la mercadería en este esquema. En operaciones con
precio a �jar, la imposición se aplicaría al momento de la �jación y pago de la mercadería. Si el productor hubiese
comprado semilla �scalizada para su producción, el mismo obtendría el reintegro de la totalidad de la compensación
abonada, asimismo si utilizara una variedad de uso público.
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Los recursos retenidos por esta nueva normativa se repartirían de la siguiente forma: el 88% estaría dirigido a Obtentores
de variedades vegetales registradas en RNPC y Titulares de la tecnología incorporada a variedades vegetales con
propiedad, en partes iguales (50% y 50%). El 10% del total estaría destinado a Programas de I+D en dichas especies, que
sería administrado por el MINCyT, incluyendo al INTA dentro de los bene�ciarios. El 2% restante sería dirigido al INASE.

¿Cuál sería el impacto económico de la medida para el sector productor?

Aunque restan conocer detalles sobre cómo se instrumentaría la medida, podemos realizar un cálculo tentativo del
impacto recaudatorio que podría tener, de aplicarse sobre las cosechas de soja y trigo de las campañas 2022/23.

Las últimas estimaciones de la golpeada campaña triguera 2022/23 nos hablan de una producción que alcanzaría los 17,7
millones de toneladas en nuestro país, según los datos de GEA - Guía Estratégica para el Agro. Por otro lado, si bien es
pronto para hacer estimaciones certeras, se observaría para la próxima campaña un incremento en el área destinada a
soja a nivel nacional, producto del efecto de cuestiones climáticas, de costos, de disponibilidad de insumos, entre otras
cuestiones, sobre la intención de siembra de los cereales. Haciendo una estimación cautelosa de un crecimiento en torno
a 5% del área sembrada, lo que supondría 17 millones de hectáreas, y aplicando rendimientos tendenciales, podemos
estimar (a priori), una producción en torno a 47,3 millones de toneladas de soja para 2022/23. Por supuesto, este cálculo
no tiene más �n que el de intentar estimar el impacto de la medida.

Aplicando una distribución promedio de la comercialización de la producción de los últimos años y utilizando precios del
mercado a término a la fecha, podríamos valuar la cosecha de soja 2022/23 en torno a US$ 16.532 millones de dólares
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(esto sería el valor de la cosecha FAS), mientras que la producción de trigo 2022/23 alcanzaría un valor cercano a US$
4.872 millones de dólares.

Aplicando el 1,5% sobre el total de valorización de la cosecha, obtenemos una masa monetaria a recaudar de US$ 321,1
millones de dólares en estos dos cultivos. Aun así, parte de esta retención sería devuelta a los productores que hubieren
realizado pagos en compras de semillas �scalizadas. Según voces autorizadas del sector, en la última campaña, la
participación de las semillas �scalizadas sobre el total de utilización de semillas fue del 18% para la soja y algo mayor, del
22%, para el trigo. Así, calculamos que se devolverían US$ 60,7 millones de dólares retenidos. Con esto, estimamos un
impacto en transferencia de recursos de US$ 260,3 millones de dólares para la campaña 2022/23.

De establecerse el sistema de reparto como originalmente pensado, los obtentores y titulares de la tecnología recibirían
US$ 229,1 millones de dólares, mientras que US$ 26 millones de dólares se dirigirían a Programas de Investigación y
Desarrollo (I+D), y US$ 5,2 estarían direccionados a INASE.

¿Qué signi�caría esto en el margen de los productores?

Al gravar los ingresos brutos en la venta de los productores, el efecto sobre el margen �nal se hace considerablemente
oneroso. Según nuestra estimación de costos, a precios actuales de grano e insumos para la campaña 2022/23, un
productor de zona núcleo obtendría, sin contar los costos de compra de semillas (se supone uso propio de semillas), un
margen neto en campo alquilado en torno a US$ 73 por hectárea por siembra de soja de primera. A su vez, para el trigo,
un productor en zona núcleo obtendría un resultado en la campaña 2022/23 en torno a US$ 37 por hectárea. Por último,
suponiendo un plan de siembra de trigo y soja de segunda, el margen neto en campo alquilado alcanzaría a US$ 92 por
hectárea, según nuestros cálculos a costos actuales.

Así, el impacto de la medida, para el productor que utilizase semillas propias y no pudiera recuperar el peso de la
exacción al momento de la venta, sería de un 30% del margen neto para el productor en campo alquilado que produce
soja de primera, un 41% para el productor de trigo 2022/23 y un 33% para la producción conjunta trigo + soja de segunda.
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 Economía

Radiografía del mercado de seguros agrícolas en
Argentina: la super�cie cubierta en 2021 fue la
misma de hace una década
Javier Treboux – Patricia Bergero

En el ejercicio económico 2021, se emitieron en nuestro país $ 28.303.765 millones en primas en
seguro agrícolas, abarcando un área productiva cubierta de 20,7 millones de hectáreas.

 

La producción agrícola se de�ne vulgarmente como una fábrica a cielo abierto, dada su exposición a las inclemencias
climáticas. La contratación de seguros es una práctica extendida en el sector agrícola nacional, siendo la cobertura que
indemniza por daños provocados por el granizo la más difundida. Este seguro tradicional cuenta con otros riesgos que
pueden sumarse a la cobertura: por ejemplo, daños ocasionados por vientos fuertes, helada e incendio, comúnmente
conocidos como “adicionales” al seguro de granizo/1. A su vez, con menor cuota de mercado, se comercializan en nuestro
país seguros multirriesgo, que brindan un abanico general de cobertura de los riesgos climáticos (incendio, inundación,
sequía, vientos, heladas, falta de piso y lluvias en exceso) a los cuales están expuestos los cultivos desde su implantación
hasta su cosecha/2. Por último, en los últimos tiempos vienen ganando en relevancia los Seguros Paramétricos, en cuya
operatoria la indemnización se dispara cuando un índice objetivo alcanza ciertos niveles preestablecidos o umbrales, con
la asunción de que el desvío a partir del nivel disparador está representando pérdidas en la producción ocasionadas por
un fenómeno climático.

En el ejercicio económico 2021, se emitieron en nuestro país $ 28.303.765 millones en primas en seguro agrícolas,
abarcando un área productiva cubierta de 20,7 millones de hectáreas. En total, se aseguró capital por un monto de $
1.273.786 millones, habiéndose emitido 145.163 pólizas.
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Cómo introducíamos, el seguro contra granizo concentró la mayor participación en las coberturas con 15,7 millones de
hectáreas, el 76% del total de super�cie cubierto, y el 77,6% del total de las primas emitidas. En importancia lo siguieron las
coberturas contra granizo más adicionales, que concentraron el 21,8% del área cubierta con 4,5 M ha, mientras que
representaron el 20,2% del total de primas emitidas. Los seguros multirriesgo se ubicaron en tercera posición, con
286.000 hectáreas cubiertas bajo esta modalidad, un 1,4% del total en área, concentrando el 0,9% del total de primas
emitidas por las entidades. Por último, los seguros paramétricos abarcaron 149.000 hectáreas en la campaña pasada, el
0,7% del total de área cubierta, concentrando el 1,3% del total de primas emitidas.
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El 99% de los cultivos cubiertos fueron cultivos anuales, con los cereales como el rubro más representativo,
concentrando el 52% del área bajo cobertura, mientras que las oleaginosas representaron el 47% del total. A nivel de
cultivo individual fue la soja, el cultivo en área más extendido del país, el que concentró la mayor cobertura en la
campaña con 8,4 millones de hectáreas cubiertas, el 41% del total.

Entre las provincias sobre la cual se encuentran los lotes cubiertos, destaca Buenos Aires con 9,2 millones de hectáreas,
seguida por Córdoba con 4,3 M ha y Santa Fe en tercera posición con 3,8 M ha. Entre estas tres provincias concentraron el
84% del total de área cubierta en el país. Tan solo en cuatro jurisdicciones, C.A.B.A., Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz,
no se registraron contrataciones de este tipo de coberturas en el año de referencia.
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La cantidad de empresas aseguradoras autorizadas a operar en el mercado argentino al 30 de junio de 2021 fue de 191. De
éstas, 28 operan el rubro de Seguros Agropecuarios y Forestales, representando el subsector el 2,7% de las primas
emitidas del mercado asegurador. A pesar de la multiplicidad de empresas, el mercado se encuentra relativamente
concentrado, con las tres principales entidades del rubro cubriendo el 56,7% del total de las primas emitidas.
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Al analizar la evolución del mercado de seguros agrícolas en la última década, podemos ver que el área cubierta no ha
crecido en los últimos 10 años, aunque recuperó algo del terreno perdido en el último lustro. Luego de alcanzar un pico
en la campaña 2012/13 con 23,5 millones de hectáreas cubiertas, lo que representó el 60% del área sembrada en el país
en dicha campaña, el área asegurada emprendió una tendencia a la baja, cayendo hasta 16,5 M ha en la cosecha 2017/18,
apenas un 43% del total sembrado. 
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Posteriormente, el área cubierta se recuperó a partir de ese mínimo hasta llegar a 20,7 millones de hectáreas con seguros
contratados en la 2020/21 (51% del área sembrada), lo que marcó igualmente una caída de 2,3% con respecto a la
campaña anterior. 

En de�nitiva, la cobertura de seguros agrícolas se ha mantenido si se comparan los promedios de los distintos períodos.
Considerando el período de 10 años hasta el 2021, durante el cual la super�cie sembrada con cultivos extensivos
continuó creciendo –a razón de 600.000 ha como promedio anual- debido, principalmente, a la intensi�cación del uso del
suelo mediante la implantación de más de un cultivo en la misma super�cie, también lo fue haciendo la super�cie
asegurada en los cultivos extensivos. El promedio de super�cie asegurada en los últimos 57 años fue del 47%, del 50% en
los últimos 10 y del 51% en un lapso de 15 años

El índice de siniestralidad, que mide la relación entre los siniestros pagados por las aseguradoras y las primas emitidas por
las mismas, alcanzó para el rubro de seguros agropecuarios y forestales su valor más bajo en la última década. Mientras
que las primas emitidas alcanzaron $ 28.304 millones en 2021, los siniestros pagados totalizaron $ 11.486 millones, por lo
que este índice alcanzó un 41% en dicho ejercicio. 
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La caída en el índice de siniestralidad en los últimos años se explica fundamentalmente por la menor ocurrencia de
eventos de granizo. En los años Niña, la menor ocurrencia de tormentas genera también un menor acontecimiento de
caídas de granizo. Paradójicamente, en los años Niña, en los que peores resultados suelen tener los productores
agrícolas, los cobros por seguros suelen descender, al estar las coberturas fundamentalmente concentradas en seguros
contra granizo. 

/1 O�cina de Riesgos Agropecuarios
/2 https://www.bcr.com.ar/sites/default/�les/seguros.pdf

https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/seguros.pdf
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 Commodities

Los precios locales de la soja y el maíz se
acercan a valores del 2021
Guido D’Angelo – Emilce Terré

La soja y el maíz muestran bajas relativas en sus precios locales muy por encima de años
anteriores. Corea del Sur, socio emergente del maíz argentino. Camino a 2030, más crecimiento
económico para los principales compradores de soja y maíz.

 

Luego de llegar a máximos con el desenlace bélico de la crisis ruso-ucraniana, los precios locales de la soja y el maíz
vienen mostrando sucesivas tendencias bajistas. Las mermas de precios se explican en parte por la presión estacional de
la cosecha gruesa argentina. Al iniciarse la nueva campaña de maíz en marzo y la de soja en abril, es esperable que los
precios muestren bajas en la medida que se vaya cosechando y exportando granos gruesos. 
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Sin embargo, este año se ha caracterizado por una tendencia bajista especialmente pronunciada para los granos gruesos.
Desde los máximos nominales a mediados de marzo, la soja acumula una caída de precios del 25%, tomando los precios
CAC en pesos medidos en dólares comprador del BNA. Este panorama diverge sustancialmente de lo sucedido en años
anteriores. Entre abril y �nales de julio del 2021 y 2020 los precios locales de la soja mostraron subas del 8,8% y 0,3%
respectivamente. Si nos vamos al trienio 2017-2019, nos encontramos con bajas del 2,2%; 7,5% y 2,2% para este mismo
período.

Para el caso del maíz, la caída de precios es aún más pronunciada. La baja del grano amarillo acumula casi un 31% desde
los máximos anuales en marzo. En años anteriores también se observan pérdidas, aunque relativamente menores. En los
últimos cinco años se registra una baja promedio del 6,7% para este mismo período.
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En este marco bajistas, los precios locales medidos en dólares se encuentran un 14% y 13% por encima de los valores del
año pasado para los respectivos casos del maíz y la soja. Considerando una in�ación estadounidense del 9% interanual en
junio del 2022, es evidente que en términos reales los precios no están lejos de los valores que se observaban el año
pasado.

En el plano internacional, los precios en Chicago mostraron importantes subas en la semana. Las dudas por la reapertura
de embarques en Ucrania acompañadas de altas temperaturas en zonas productoras estadounidenses llevaron a subas
acumuladas del 9% en maíz y 12% en soja en las últimas cuatro ruedas. El clima cumple un rol especialmente importante
en vista del período crítico en el que se encuentran los cultivos gruesos en Estados Unidos.

Corea del Sur, socio emergente del maíz argentino

En los primeros cinco meses de la campaña de maíz, dos países a más de 17.000 kilómetros de Argentina se llevaron más
de un cuarto del comercio exterior del grano amarillo. En este sentido, Vietnam se muestra como socio estratégico,
manteniendo su lugar como primer comprador maicero en las últimas cuatro campañas, aunque con mermas en sus
compras en esta última campaña.
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Por el otro lado, el crecimiento más interesante de los últimos años se observa en Corea del Sur, que pasó de comprar
escasos volúmenes de maíz hasta el 2019, cuando comenzó a demandar fuertemente maíz argentino. De no superar el 1%
de las compras hace diez años, actualmente Corea del Sur emerge como segundo comprador más importante del maíz
argentino. 

Camino a 2030, más crecimiento económico para los principales compradores de soja y maíz

De acuerdo con las nuevas proyecciones del Laboratorio de Crecimiento (Growth Lab) de la Universidad de Harvard,
China, Vietnam, Uganda, Indonesia e India se proyectan para ser las economías que más van a crecer de cara al año 2030.
China espera un crecimiento promedio de su PIB per cápita del 5,82% anual hasta el 2030. Si bien el auge económico se
desacelera respecto de las últimas décadas, el gigante asiático se consolidaría nuevamente como la economía de mayor
crecimiento del mundo. Por su parte, Indonesia, Vietnam e India aspiran a superar el 5% anual de crecimiento promedio
hasta el �n de la década.

Estas proyecciones resultan alentadoras, considerando que entre estos cuatro socios comerciales argentinos se
encuentra concentrado cerca de un tercio del comercio exterior de los complejos Maíz y Soja. En este sentido, además de
ser el principal comprador de maíz, Vietnam encabeza el podio de compradores de harina de soja. Además, Indonesia
ocupa el segundo lugar en la demanda de este importante producto industrial argentino. Asimismo, China es el primer
comprador del poroto de soja argentino, mientras la India demanda el grueso del aceite de soja que se exporta en
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nuestro país. Por otro lado, este Laboratorio estima un crecimiento promedio para Argentina del 1,85% anual hasta el 2030.
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 Commodities

Los stocks de trigo de los principales
exportadores están ajustándose, ¿a dónde se
destina el trigo argentino?
Agustina Peña – Tomás Rodriguez Zurro – Alberto Lugones – Patricia Bergero

Los stocks de trigo de los mayores exportadores mundiales vienen decreciendo, los precios del
cereal continúan reaccionando al alza. Por esto, y con mayor potencial de exportación, Argentina ha
distribuido sus envíos entre un mayor número de destinos.

 

Los stocks de trigo de los principales exportadores en su nivel más ajustado de la última década

Los niveles de stocks de los principales exportadores del cereal en los últimos años muestran una tendencia decreciente
y han disminuido a casi el mismo volumen registrado en la campaña 2012/13. Para la campaña venidera, si bien la mayor
cosecha nacional para Rusia y Canadá aumentó las existencias �nales en 0,5 Mt cada una a 11,6 Mt y 3,9 Mt,
respectivamente; esto se ve parcialmente compensado por una reducción para Ucrania (-0,8 Mt) ya que la producción
sería inferior a la prevista. 
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Para el caso de la Unión Europea, el nivel de stocks ha disminuido ampliamente respecto del ciclo anterior. Esta merma
del 23% en los stocks de la nueva campaña se debe, en parte, a los con�ictos bélicos en la región del Mar Negro, que
generan una mayor demanda de granos europeos por parte de varios países de África, Asia y Medio Oriente, haciendo
que las exportaciones aumenten.

Los niveles de stocks �nales de Ucrania en 2022/23 podrían aumentar debido a los bloqueos actuales. Pero los
bombardeos del �n de semana pasado a los puertos ucranianos de Odesa amenazan las reservas del grano. En esta
misma línea se debe destacar que las negociaciones en torno al corredor de cereales del Mar Negro aún mantienen un
velo de incertidumbre en cuanto a la disponibilidad del cereal con destino al mercado internacional. 

Los precios del trigo han reaccionado al alza desde comienzos del con�icto, tocando máximos históricos en febrero de
este año. Respecto de esta semana, las cotizaciones han sido in�uenciadas por los nuevos bombardeos, haciendo que los
futuros de trigo aumenten en más de US$/t 15 esta semana. A su vez, la reducción de los stocks campaña tras campaña
presiona aún más al alza las cotizaciones.

El comercio internacional de trigo se diversi�ca y se recon�gura
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A nivel de exportaciones se re�ejan consecuentes proyecciones que a nivel de stocks, en el sentido de que tanto Rusia
como la Unión Europea han aumentado ampliamente sus envíos externos y esto se ha re�ejado en menores niveles de
stocks para la nueva campaña. Canadá, otro importante jugador comercial, aumentará su participación dentro del
comercio internacional; en parte, debido al aumento de producción que se espera para la nueva campaña, dadas las
mejores condiciones climáticas en las praderas canadienses. En Estados Unidos y Australia se espera que aumente
marginalmente la producción para el próximo ciclo.  
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En el caso de Argentina, se han incrementado las exportaciones debido a que el país contó con una producción récord
en el ciclo 2021/22. Para la nueva campaña, si bien los niveles de producción no serán tan holgados, ya se han
comercializado más de 5,1 Mt de trigo representando un máximo histórico para la época del año. En esta coyuntura,
nuestro país diversi�có los destinos a los que exporta este cereal.

¿A dónde va el trigo argentino? Oportunidades de mercado para el país

En la nueva recon�guración del mercado del trigo para nuestro país, si se comparan las campañas pasada y actual, se
observa que Brasil ha disminuido su participación en las compras de trigo argentino, lo que supone una menor
dependencia en el país vecino y un cambio en la tendencia que se mostraba con nuestro socio comercial el año pasado.
En la coyuntura actual, aumentarían los envíos a diversos países de África y Asia, mediante pequeñas compras hechas en
varios envíos. 

De una campaña a otra, la participación de los envíos a Brasil disminuyó en 20 puntos porcentuales, mientras que
Indonesia la aumentó en casi 6%. En términos generales, se achicaron los envíos hacia los países latinoamericanos y
aumentaron los producidos a Medio Oriente.
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En cambio, el sudeste asiático encuentra a los principales clientes del trigo argentino en el ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático). Este bloque comercial incluye importantes compradores del grano, como Indonesia,
Bangladesh, Vietnam y Tailandia.

Asimismo, en el continente africano se destaca una variedad de destinos para el cereal argentino. Marruecos, Kenia y
Argelia se muestran como principales compradores, aunque Guinea, Tanzania y Uganda comenzaron a realizar compras
de trigo argentino.

Mientras se mantenga competitivo el precio del grano con origen argentino, el aumento de volumen exportable también
puede estimular la reinserción del trigo argentino en nuevos mercados.
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 Economía

Demanda interna y clima: Dos grandes desafíos
que plantea el segundo semestre del año
ROSGAN

La producción de carne lograda durante este primer semestre año genera un buen nivel de oferta.
Las casi 1.500.000 toneladas producidas de enero a junio aportan cerca de un 4% más que el
volumen logrado en igual período del año pasado.

 

La producción de carne lograda durante este primer semestre año genera un buen nivel de oferta. Las casi 1.500.000
toneladas producidas de enero a junio aportan cerca de un 4% más que el volumen logrado en igual período del año
pasado. Un año donde se temía volver a repetir el escenario de escasez visto en 2021, comienza a descomprimirse por
mayor oferta.

Esta mayor oferta se consigue con más cantidad de animales faenados (+2%), pero también con más kilos logrados, unos 3
kilos más por res procesada. La faena del primer semestre se vio impulsada por un aumento de vacas como así también
por un mayor número de novillos faenados. Mientras que este último indicador resulta alentador, puesto que se trata de
una categoría que muy lentamente comienza a recuperar terreno -aunque lejos aún de sus registros históricos-, en el
caso de las vacas cabe otra lectura.

La faena de vacas, que había alcanzado su máximo en 2019, desde entonces ha comenzado a moderarse en términos
absolutos. En efecto, el año pasado, cuando comenzaban a escalar nuevamente, las restricciones impuestas a la
exportación terminaron limitando forzadamente la extracción de esta categoría. Durante todo el 2021, la faena de vacas
cayó un 12%, casi 300.000 cabezas menos que las faenadas en 2020 y, aun así, en el recuento de diciembre nos
encontramos con unas 217.000 vacas menos en stock.

Este año, en los primeros seis meses la faena de vacas aumentó en un 15% interanual, pasando de 1,12 a 1,29 millones de
cabezas, lo que equivale a unas 170.000 vacas menos en stock. A menos que se registre una mayor reposición de
hembras jóvenes, compensar esta potencial pérdida de stock requeriría mejorar en al menos 1 punto la tasa de destete
para mantener el número de terneros producidos, lo que se re�ejara recién en la oferta de terneros de 2024.
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Se trata de la segunda faena de vacas más alta en los últimos 10 años tanto en términos absolutos como en porcentaje del
stock inicial.

Sucede que este año, el efecto de la seca viene golpeando fuerte a grandes zonas ganaderas y esto obliga a los
productores a bajar drásticamente la carga de los campos hasta la llegada de las primeras lluvias. En el caso de la vaca, la
descarga no tiene otro destino que la faena mientras que la invernada más joven en los últimos dos meses se ha
empezado a volcar masivamente a los corrales.

Hoy los feedlots muestran un nivel de ocupación muy elevado, más del 70% de ocupación según datos de la Cámara de
Feedlots (CAF) con casi 2 millones de animales encerrados, según los datos informados por el SENASA a inicios de julio.
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Para la segunda mitad del año, la cantidad de hacienda encerrada en los feedlots permitiría asegurar un buen nivel de
abastecimiento, en especial orientado al mercado doméstico. El gran interrogante es cómo impactará esta mayor oferta
sobre los precios de la hacienda gorda en los próximos meses.

Con un consumidor que permanece muy debilitado en su poder de compra y valores reales de novillitos y vaquillonas
que acumulan caídas de entre un 8% y un 10% en lo que va del año, resulta difícil pensar en una recomposición de valores
del gordo que permitan sostener los números del feedlot, en especial en meses en los que estacionalmente comienza a
escasear la oferta de terneros para reposición. 

Por otra parte, la evolución del clima sigue siendo un factor clave de cara a los próximos ciclos. Seguir trabajando con una
elevada extracción de vacas por restricción de campos, implicaría limitar nuevamente las posibilidades de expandir la
oferta de terneros en los próximos años, algo que volvería a poner bajo presión el balance interno restringiendo el
crecimiento de la exportación.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales
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Termómetro Macro
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