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 Economía

¿Qué aportó la agroindustria en 2021?
Tomás Rodríguez Zurro – Guido D’Angelo – Javier Treboux – Emilce Terré

En el 2021, las cadenas agroindustriales y agroalimentarias fueron responsables de US$ 7
de cada US$ 10 de exportaciones, de 2 de cada 10 puestos de trabajo privados, de $24 de
cada $100 recaudados por el Estado, y de $ 17 de cada $100 de PIB.
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Las fábricas aceiteras en Argentina pueden
industrializar 70,4 millones de toneladas
anuales al máximo de capacidad
Javier Treboux - Emilce Terré

En Argentina existe capacidad para industrializar 213.418
toneladas diarias de oleaginosas. La utilización de la
capacidad instalada activa de la industria aceitera
alcanzaría el 61% en el 2022, con un 39% de capacidad
ociosa.

 Economía

Principales desafíos de la agroindustria
argentina de cara al 2030
Bruno Ferrari - Emilce Terré - Patricia Bergero

La agroindustria argentina es el sector más dinámico de
la economía local. Para los próximos años, se presentan
desafíos para seguir ocupando un lugar estratégico en el
comercio mundial de alimentos, que nos permita crecer y
continuar agregando valor.

 Economía

Biocombustibles argentinos, ¿se viene un año
de récords?
Alberto Lugones – Emilce Terré

Los biocombustibles se encaminan a cerrar el 2022 con
índices positivos. La producción de bioetanol de maíz en
lo que va del año supera a años previos, mientras que las
exportaciones de biodiesel mantienen la dinámica de
crecimiento del año pasado.

 Economía

Aporte y fortaleza de las economías
regionales a la agroindustria argentina
Agustina Peña – Natalia Marín – Bruno Ferrari - Emilce Terré

En los primeros siete meses del año, las economías
regionales exportaron más de 8.000 millones de dólares,
con más de 30 sectores y una diversidad de productos
que se destinaron a múltiples países.
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 Transporte

Efecto dominó del “Dólar Soja”: se duplicaron
los embarques programados para octubre del
complejo
Natalia Marín - Alberto Lugones - Emilce Terré

Las toneladas programadas para embarque con destino
al exterior aumentaron un 175% respecto al promedio de
los últimos 4 años. Según datos de NABSA, el complejo
soja embarcará al menos 2.455.88 toneladas sólo en las
próximas dos semanas.

 Editorial

Convocatoria a asamblea y comicios para
elección de Autoridades BCR
Bolsa de Comercio de Rosario

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario
Asociación Civil, convoca a sus asociados a los comicios
que se llevarán a cabo el día 24 de noviembre de 2022, de
11.00 a 15.00 horas.
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 Economía

¿Qué aportó la agroindustria en 2021?
Tomás Rodríguez Zurro – Guido D’Angelo – Javier Treboux – Emilce Terré

En el 2021, las cadenas agroindustriales y agroalimentarias fueron responsables de US$ 7 de cada
US$ 10 de exportaciones, de 2 de cada 10 puestos de trabajo privados, de $24 de cada $100
recaudados por el Estado, y de $ 17 de cada $100 de PIB.

Las cadenas agroindustriales y agroalimentarias se posicionan como un sector fundamental de la economía argentina.
Con su gran dinamismo, generan encadenamientos virtuosos en los que potencian el crecimiento y la inserción de la
economía nacional en el mundo. En la siguiente nota se presenta un breve resumen sobre el rol que cumplen estas
cadenas para el país y sus contribuciones en materia de aportes de divisas por exportaciones, en generación de empleo,
en su aporte a las arcas del Estado por recaudación tributaria y en su impacto sobre el Producto Interno Bruto argentino.
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1. Dólares genuinos: El agro generó US$ 7 de cada US$ 10 que ingresaron al país por exportaciones en el 2021

Históricamente el agro se posiciona como el sector más importante para la generación de divisas genuinas para el país,
producto de su enorme dinamismo que permite la inserción argentina en la economía mundial. En este sentido, el sector
tuvo un 2021 histórico. Según datos del INDEC, las exportaciones de productos primarios durante el último año alcanzaron
US$ 21.808 millones, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario sumaron otros US$ 30.928
millones, marcando ambos rubros un máximo histórico. De esta manera, las exportaciones totales del sector en todo el
año sumaron US$ 52.737 millones, el mayor valor de la historia, representando el 68% de las exportaciones totales del
país. Ello es, apenas 1 punto porcentual por debajo del 69% récord del año anterior.

Por otra parte, en los primeros 8 meses del 2022, las exportaciones de PP + MOA (Productos Primarios + Manufacturas de
Origen Agropecuario) suman US$ 39.540 millones, más de US$ 4.000 millones más que en igual período del año anterior,
por lo que, de continuar con la tendencia, el sector va camino a superar este año el récord exportador del 2021.

Finalmente, también resulta interesante de remarcar que las tres principales cadenas de granos (sojera, maicera y
triguera) representaron nada menos que el 47% de las exportaciones totales del país en el 2021, la mayor proporción
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histórica, superando el 44% del 2016. Entre las tres, generaron exportaciones por US$ 36.471 millones, más de un 55% por
encima del valor exportado en el año 2020. 

2. Trabajo de calidad: el 21% del empleo privado en Argentina está relacionado directa o indirectamente con las cadenas
agroindustriales

El total de empleo estimado generado por las cadenas agroindustriales y agroalimentarias en el 2021 fue de 3.625.198
puestos de trabajo, lo que signi�ca el 21% del empleo privado del país. De este total, 1.480.144 (el 41%) personas están
empleada en el sector primario, 965.593 lo están en el procesamiento industrial (el 27%), 1.064.727 (el 29%) en el comercio
mayorista y/o minorista de productos agroindustriales o alimentarios y 114.733 (el 3%) personas están empleadas en
transporte y almacenamiento y servicios relacionados. 

Además, las cadenas agroindustriales representan una proporción considerable dentro de cada uno de los sectores de
actividad económica informados por INDEC. De la producción primaria, el 97% de los ocupados corresponden a las
cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Del sector manufacturero, el 41% del empleo está relacionado a los
complejos agroindustriales, mientras que el 29% del empleo en el comercio mayorista y minorista es atribuible a las
cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Finalmente, el 10% del empleo en el sector transporte está asociado directa
o indirectamente a las cadenas agro.
 

3. Sostén del Estado: $1 de cada $4 que recaudó el Estado Nacional por tributos en el 2021 lo aportaron las cadenas
agroindustriales y agroalimentarias
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Con los datos consolidados del anuario estadístico de AFIP, se con�rma un dato anticipado hace siete meses por la BCR: el
agro aportó casi uno de cada cuatro pesos de impuestos nacionales en el último año. En el 2021 el campo generó 2,8
billones de pesos en recaudación impositiva, sobre una recaudación nacional total de 11,9 billones de pesos. En términos
reales, la recaudación impositiva de las cadenas agroindustriales creció un 42%, el máximo valor desde el año 2017.

El aporte tributario del agro supera con creces a los derechos de exportación: estos representan el 30% de los impuestos
que paga el campo argentino. El grueso de esta generación tributaria proviene de impuestos internos, que representan el
70% restante: IVA (29%), Impuesto a las Ganancias (21%), Aportes a la seguridad social (15%) e impuestos a los débitos y
créditos (6%).

4. Pilar de la economía: las cadenas agroindustriales y agroalimentarias explicaron el 17,4% del PIB argentino en 2021

Las cadenas agroindustriales y agroalimentarias representaron en el último año una cuantiosa proporción del PIB
argentino. Según un trabajo realizado por Lódola et. al para el Ministerio de Economía (2021), las cadenas del sector
crecieron un 5% con relación al año previo. No obstante, a pesar de este incremento, dado que el aumento en el PIB fue
de una magnitud mayor, la participación relativa en el total de la economía argentina cayó respecto del año previo,
pasando de 18,3% en el 2020 al 17,4% en el 2021.

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/en-el-ano-2021
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Dentro de las principales cadenas, la de la soja emerge nuevamente como la más importante del sector agroindustrial,
con un crecimiento de 1,4% interanual. No obstante, su participación relativa cayó de la mano de la merma en la
producción del último año, representando el 16,3% del total de las cadenas agroindustriales. La rama de transporte y
logística se ubicó en segundo lugar, representando el 9,4% y la forestal, papel y muebles cerró el podio con el 7,7%.
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Además, resulta interesante destacar las cuatro cadenas que le siguen: triguera (7,5% del total de CAA); bovina (6,1%);
maicera (5,6%) y láctea (5,2%). Es decir, tomando éstas cuatro más la cadena sojera, que pueden ser consideradas las más
tradicionales del sector, representaron nada menos que el 41% del total del sector y el 7% de la economía argentina. 
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 Commodities

Las fábricas aceiteras en Argentina pueden
industrializar 70,4 millones de toneladas anuales
al máximo de capacidad
Javier Treboux - Emilce Terré

En Argentina existe capacidad para industrializar 213.418 toneladas diarias de oleaginosas. La
utilización de la capacidad instalada activa de la industria aceitera alcanzaría el 61% en el 2022, con
un 39% de capacidad ociosa.

La industria aceitera ha logrado consolidarse en nuestro país desde �nales del siglo pasado hasta hoy, y aparece en la
actualidad como uno de los pilares fundamentales del aparato productivo nacional, principalmente en términos de
exportaciones, pero de suma importancia también en producción, empleo y agregación de valor. Argentina ocupa el
primer lugar en términos de volumen en exportaciones de productos derivados del procesamiento de oleaginosas,
consolidando desde hace tiempo su posición de liderazgo en los mercados mundiales para harina y aceite de soja. Para el
caso de las harinas y aceites de girasol, la República Argentina se encuentra –habitualmente- en el tercer lugar del podio.

DATO N°1: En Argentina existe capacidad para industrializar 213.418 toneladas diarias de oleaginosas. Si tomamos un ciclo
operativo de 330 días, se podrían industrializar 70,4 millones de toneladas al año

Actualmente, según la información brindada en el anuario estadístico de la empresa JJ. Hinrichsen, en conjunción con
relevamientos efectuados por el Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de
Rosario en el Gran Rosario y su zona de in�uencia, se estima una capacidad teórica total de industrialización de
oleaginosas en nuestro país de 213.418 toneladas diarias. Si tomamos un ciclo operativo de 330 días al año, podemos
estimar que la industria aceitera local podría, operando al máximo de su capacidad, industrializar 70,4 millones de
toneladas de oleaginosas anualmente. Actualmente, varias de estas empresas se encuentran fuera de actividad; si
tomamos las plantas activas actualmente, podemos hablar de una capacidad de procesamiento de 204.671 toneladas
diarias al máximo de capacidad, y de unos 68,5 millones de toneladas potenciales anuales.
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Es necesario aclarar que en este relevamiento se contemplan las empresas de mayor envergadura, dejándose fuera un
gran universo de fábricas más pequeñas de industria por prensado, que se diseminan por toda Argentina y que ha
octubre de este año totalizaban 342 instalaciones, según el padrón RUCA. Estas fábricas extrusoras, a diferencia de las
grandes empresas de la industria tradicional por solvente, destinan su producción mayoritariamente al mercado interno
para alimentación animal, y en el año 2021 superaron el millón de toneladas producidas de expeller de soja por primera
vez en la historia.

DATO N°2: La utilización de la capacidad instalada activa de la industria aceitera alcanzaría el 61% en el 2022, con un 39%
de capacidad ociosa, suponiendo plantas al máximo de su capacidad técnica 

En el año 2022, se espera se procesen 41,3 millones de toneladas de oleaginosas en Argentina, prácticamente un 10% por
debajo de lo que se industrializó en 2021. La caída en el volumen se debe, principalmente, a una magra campaña 2021/22
en términos productivos para el cultivo de soja, fruto de la sequía acaecida en la zona núcleo de nuestro país en el
período estival, que llevo a la producción hasta 42,2 millones de toneladas, menor volumen desde la campaña 2017/18. 
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Contrastando este volumen que se espera procesar con la capacidad teórica máxima en plantas activas en nuestro país
que mostramos anteriormente, podemos estimar una utilización de la capacidad instalada de la industria aceitera del 61%
en el 2022, con un 39% de capacidad ociosa. Así, la capacidad ociosa se ubicaría 5 puntos porcentuales por encima de la
del año pasado, principalmente por la escasez de mercadería para procesar.

DATO N°3: la caída en las importaciones de soja repercute en una mayor capacidad ociosa en la industria aceitera en 2022.
Se espera que se importen un millón de toneladas de soja menos en la campaña actual.

Además de la caída en la producción nacional, la industria aceitera sufre también una merma en las importaciones de soja
desde nuestros países vecinos en el año en curso, principalmente desde el Paraguay, fuertemente afectado por la sequía.
Se espera que en la campaña 2021/22 se importen 3,4 millones de toneladas de soja, un millón de toneladas menos que
la campaña pasada. La soja que se importa desde el Paraguay se destina principalmente a crushing, mezclada con el
poroto de origen nacional, y es bien valorada por la industria debido a su alto contenido proteico. 
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Tal como podemos ver en el grá�co, la importación de soja es fundamental para mantener operativas las fábricas, la
capacidad ociosa de la industria nacional sería mucho más alta de no contar con este ingreso anual de mercadería. En el
año 2021, estimamos que la capacidad ociosa de la industria aceitera nacional en plantas activas alcanzó el 34%, mientras
que, de no haber contado con este in�ujo de mercadería, esta habría alcanzado el 41%. 

DATO N° 4: El Gran Rosario concentra el 80% de la capacidad de crushing total nacional. Santa fe concentró el 90% del
crushing de oleaginosas en 2021 y más del 98% de las exportaciones de productos industriales de la soja

En la zona de in�uencia del Área Metropolitana Gran Rosario se encuentran localizadas 20 fábricas procesadoras de soja y
girasol, 12 de las cuales cuentan con instalaciones portuarias para el despacho de productos derivados de su
industrialización. Estas plantas cuentan con capacidades de procesamiento realmente disimiles, que van desde las 500
toneladas por día en las plantas más pequeñas, hasta un máximo de 33.000 toneladas diarias en las más grandes.

En total, según nuestro último relevamiento a puertos, terminales y fábricas de la zona, el Gran Rosario y su zona de
in�uencia concentra una capacidad de procesamiento cercano a las 165.800 toneladas diarias de oleaginosas, cerca del
80% del total a nivel país.
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En el año 2021, en la provincia de Santa Fe se industrializaron el 90% del total de las oleaginosas que se procesaron en
nuestro país en dicho año, unos 38,1 millones de toneladas. Desde los puertos de la provincia se embarcaron el 98,6% de
las exportaciones de harina de soja de Argentina y el 54,9% de las exportaciones de harina de girasol. Por el lado de los
aceites, acaparó los embarques de aceite soja con el 97,6% del total exportado por el país, con un 47,2% de participación
sobre las exportaciones de aceite de girasol.
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 Economía

Principales desafíos de la agroindustria argentina
de cara al 2030
Bruno Ferrari - Emilce Terré - Patricia Bergero

La agroindustria argentina es el sector más dinámico de la economía local. Para los próximos años,
se presentan desafíos para seguir ocupando un lugar estratégico en el comercio mundial de
alimentos, que nos permita crecer y continuar agregando valor.

Es sabido que la agroindustria se encuentra entre los sectores más pujantes de la economía nacional, generando un gran
aporte en materia de crecimiento, empleo, aporte tributario y generación de dólares, que garantiza en buena medida el
funcionamiento del resto de los sectores económicos.

No obstante, desde la perspectiva de los desafíos futuros existen puntos clave que la agroindustria tiene que afrontar para
seguir consolidándose y no perder terreno en materia de competitividad y agregación de valor. A continuación, se
presentan algunos de los puntos más relevantes a tener en consideración:

Continuar aumentando la producción agrícola a través de mejoras en productividad

Desde comienzos del siglo XX, la agricultura argentina ha transitado diversos estadios de desarrollo, destacando períodos
particulares que han marcado hitos claves en el desarrollo productivo. 

Tal como se observa en el siguiente grá�co, entre 1900-1940 la producción agrícola se quintuplicó por la expansión del
área sembrada que alcanzó 22 millones de hectáreas y una producción de 20 millones de toneladas, lo cual nos permitió
ingresar de forma competitiva en el mercado mundial de commodities agrícolas. 

Luego, tras diversos traspiés en el desarrollo agrícola, a partir de la década de 1970 se comienza a observar un fuerte
incremento de la productividad, que permitió duplicar la producción hasta aproximadamente 40 millones de toneladas
en el ciclo 1990/91 con una super�cie de 21 millones de hectáreas.

Por último, desde 1990 hacia la actualidad se generó un proceso continuado de desarrollo con la combinación de un
doble efecto; por un lado, se duplicó el área sembrada hasta 40 millones de hectáreas y, por otro lado, la producción más
que se triplicó por un aumento muy fuerte de la productividad por hectárea alcanzando un récord histórico de 141,9
millones de toneladas en el ciclo 2018/19. 
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Pensando el estadio actual en perspectiva del futuro, el agro argentino ha incorporado una importante tecni�cación
productiva, particularmente en los últimos 40 años, destacándose la incorporación de las semillas híbridas, las
maquinarias, los eventos transgénicos, los agroquímicos, la siembra directa y el silo-bolsa, seguidos más recientemente
por cambios en la rotación, la incorporación de los cultivos de servicio, la utilización de imágenes satelitales, o las nuevas
formas de �nanciamiento, por nombrar algunos de los más conocidos.

De cara a los próximos años, para continuar con un proceso de crecimiento en la producción agrícola es clave el aspecto
de la productividad, ya que en materia de expansión de área sembrada se encuentran tanto los límites naturales en lo
que hace a la disponibilidad de tierras productivas, como así también las necesidades de incorporar buenas prácticas
agrícolas que aseguran la sostenibilidad de los ecosistemas. En este sentido, para mejorar los sistemas de producción es
clave pensar en 7 aspectos claves:

- Cerrar la brecha tecnológica entre los productores argentinos a través de capacitación e incentivos económicos, lo cual
permitiría aumentar la producción con la misma super�cie sembrada.

- Disminuir la presión impositiva hacia los productores, para facilitar la incorporación de las tecnologías existentes.

- Fomentar nuevos desarrollos biotecnológicos que permitan aumentar los rendimientos sin resignar contenido proteico
en las oleaginosas y disminuir la variabilidad productiva ante eventos de sequía.
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- Promover la nutrición e�ciente en los cultivos de forma tal de asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad en la actividad
de producción agrícola.

- Incentivar la diversi�cación productiva y captar mercados de nuevos productos de alto valor agregado. En este sentido,
desarrollar un Know How de productos que pueden tener alto potencial en el futuro, principalmente en el mundo de las
proteínas vegetales.

- Fomentar la institucionalización de los mercados de productos agrícolas de menor desarrollo productivo relativo, lo
cual favorece a la transparencia y la formación de precios competitivos

- Mejorar las infraestructuras de transporte y de conectividad. Por un lado, se podrían disminuir los costos de transporte y
ganar competitividad en las áreas más alejadas de los destinos �nales de la producción y, por otro lado, se facilitaría la
incorporación de las tecnologías existentes de bajo costo relativo que necesitan contar con conectividad de internet de
alta calidad.

Posicionar a la Argentina como un abastecedor con�able de alimentos a nivel mundial

Dado el contexto geopolítico actual, donde prima la incertidumbre debido a la creciente con�ictividad bélica y la
necesidad de garantizar el abastecimiento de insumos para la producción y de alimentos para las comunidades,
Argentina se convierte en un actor clave a nivel internacional. 

En este sentido, el 10 de mayo de 2022 tuvo lugar en Buenos Aires, la Reunión del Capítulo Económico y Comercial de la
XII Comisión Mixta Argentina - Unión Europea. Se abordó el impacto de la situación económica mundial en el comercio
global y bilateral y se consideró que, en este contexto de crisis, Argentina es identi�cada como un abastecedor con�able
de productos alimenticios críticos que se ven afectados por el con�icto bélico y con perspectivas de constituirse en un
importante exportador de energía, especialmente hidrógeno y otras energías limpias.

Éste es un antecedente importante y, al mismo tiempo, una oportunidad de gran relevancia para consolidar nuestras
relaciones comerciales bilaterales con el resto del mundo e identi�car las posibilidades de expandir los productos
agroindustriales que podemos exportar al resto de los países. En este sentido, es clave la colaboración pública-privada
para generar las instancias de relacionamiento y generar oportunidades de negocios para nuestras economías
agroindustriales. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2022)

Incrementar la producción nacional de fertilizantes

En lo atinente a la demanda mundial de fertilizantes, nuestro país representaba apenas el 1% del consumo mundial de los
diversos fertilizantes en 2018, ubicándose en el puesto 24 en el ranking de consumo. 

A la vez, se ha observado, un incremento notable en el consumo de fertilizantes en pos de incrementar los rendimientos
unitarios, consumo que ha crecido en las últimas décadas, con especial ímpetu en los últimos seis años, como puede
verse en el siguiente grá�co. Sin embargo, los suelos argentinos vienen manifestando dé�cit de nutrientes, pérdidas de
materia orgánica y de las propiedades físicas. Siendo los fertilizantes una de las principales fuentes de reposición de los
nutrientes que los cultivos extraen de los suelos, se ha advertido sobre la necesidad de un manejo más e�ciente y
adecuado de los mismos, además del manejo integrado del sistema. Hay trabajos que dan prueba que las dosis aplicadas

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-ue-reunion-del-capitulo-economico-y-comercial-de-la-xii-comixta
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no son su�cientes para cerrar las brechas de rendimiento y que, por otra parte, los balances de los principales elementos
dan resultados negativos y, por lo tanto, extracción de nutrientes de nuestros suelos.

Las crecientes necesidades de fertilización no han podido ser atendidas enteramente por proveedores nacionales. Esto
ha redundado en importantes y sostenidas alzas en la importación de fertilizantes. En un marco de elevada siembra, el
2021 cerró como el año de mayor consumo de fertilizantes de la Argentina, con un total en torno a las 5,6 Mt de acuerdo
con datos preliminares de Fertilizar AC. (BCR, 2022)

En este contexto de demanda creciente de fertilizantes en nuestro país, la pronta culminación del Gasoducto Néstor
Kirchner es una oportunidad única de contar con los insumos claves para aumentar la producción local de fertilizantes. En
este sentido, se podría bajar la fuerte demanda de importaciones con un ahorro potencial de divisas mayor a los US$
2.000 millones a los valores actuales.

Profundizar la utilización de mercados de futuros para aumentar el volumen operado y mejorar las coberturas de
precios de todos los actores de la cadena agroindustrial

En cuanto a los mercados de futuros, representan un instrumento de suma importancia en el descubrimiento de precios y
como herramienta de cobertura para todos los actores de la cadena agrícola. En este sentido, siguiendo los pasos del

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/asegurar-la
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Mercado de Chicago, Argentina fue pionera a comienzos del siglo XX con Matba (Mercado a Término de Buenos Aires) y
Rofex (Mercado de Futuros de Rosario) en la conformación de este tipo de mercados institucionalizados, llegando a ser
una plaza de referencia a nivel mundial en lo que respecta al lino y maíz, dos productos clave en dicha época. 

En el siguiente grá�co, se observa cómo en la década de 1920 se llegó a operar en derivados agrícolas casi dos veces la
producción total de granos en nuestro país. No obstante, con el correr de los años el volumen fue cayendo debido a la
intervención gubernamental en la economía, que comenzó en los años treinta y se profundizó durante la década
siguiente, lo cual terminó por as�xiar a los mercados durante más de medio siglo, tendencia que se revirtiera recién a
principios de los años noventa. 

 

En el año 2021 la operatoria en derivados agrícolas fue un récord histórico en valores absolutos, aunque en términos
relativos de la producción aún queda mucho camino por recorrer. Uno de los puntos importantes para contribuir a la
liquidez de este tipo de mercados ha sido la fusión de los dos mercados de futuros argentinos en el actual MtR
(Matba_ROFEX) en los inicios de este siglo XXI. Es clave incentivar y profundizar la adopción de estos instrumentos
�nancieros de gran utilidad para la formación de precios competitivos, agregar transparencia, disminuir costos de
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operatoria y favorecer a mejorar el funcionamiento de las estrategias de cobertura en una actividad que cada vez
demanda mayor profesionalización.

Aumentar el grado de industrialización de los principales complejos agroindustriales exportadores

En cuanto a las exportaciones agroindustriales, cada vez son más representativas del comercio exterior argentino. En los
últimos años, se llegó a observar un pico histórico de participación en las exportaciones de bienes, siendo un sostén clave
de las cuentas externas y llegando a representar el 70% del total exportado a nivel país con más de US$ 54.000 millones.

Al observar los tres principales complejos de exportación agroindustrial (soja, maíz y trigo), en el año 2021 ingresaron
divisas por US$ 36.571 millones, es decir, un 67% del total de la agroindustria y un 47% del total exportado por Argentina.
Dada su importancia relativa, es clave pensar cómo pensar su desarrollo futuro para seguir aumentando la agregación de
valor y, en consecuencia, la generación de divisas de estos complejos tan pujantes de nuestro país.

En el siguiente grá�co, se vislumbra la participación de las exportaciones de “grano sin industrializar” respecto al total
exportado por los complejos mencionados anteriormente. Claramente, el complejo soja es el que presenta mayores
encadenamientos productivos, debido al gran desarrollo que se ha realizado en la región del Gran Rosario en materia de
fábricas aceiteras que procesan el grano para producir harinas, pellets, aceites y biodiesel que se destinan mayormente al
mercado externo, sumado la porción de grano que se exporta implícitamente desde el complejo cárnico. En este sentido,
actualmente solo el 14% del total exportado es grano sin procesar. 
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Por otro lado, en el caso de los cereales es donde mayores posibilidades de desarrollo existen de cara al futuro, ya que el
93% del trigo y el 95% del maíz exportado es grano sin ningún tipo de desarrollo industrial posterior. 

De esta forma, en el caso del trigo hay importantes desafíos para aumentar las exportaciones de harina y pani�cados, un
punto clave para continuar con el agregado de valor considerando la gran capacidad ociosa que existe en la industria
molinera. Mientras que, en el caso del maíz, hay un gran potencial en la incorporación del cereal para aumentar la
producción de carnes, no sólo para abastecer el mercado interno, sino para salir con mayor fuerza y una buena estrategia
hacia el frente exportador con esta agregación de valor, al mismo tiempo que puede profundizarse la producción de
bioetanol. 

Generar políticas que incentiven la producción de carnes para el abastecimiento interno y profundizar el agregado
de valor de las cadenas agrícolas

En consonancia con el punto anterior, Argentina tiene grandes oportunidades para continuar aumentando la producción
de carnes para abastecer una población creciente en Argentina y particularmente satisfacer una importante demanda
externa. Esto sería de gran relevancia para seguir agregando valor a las producciones primarias de maíz y soja, dos
insumos importantes para la alimentación animal.
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En el siguiente grá�co, se puede observar un gran estancamiento en la producción de carne bovina, a diferencia de la
dinámica que se ha observado en los principales países competidores como Brasil y Estados Unidos. Esta situación se
observa en un reciente contexto en el que se llegó a limitar las exportaciones de carne bovina para poder garantizar el
consumo interno. En este sentido, es clave brindar los incentivos su�cientes para que la producción de granos se destine
�nalmente a producir una mayor cantidad de carne bovina.

En el caso de carne aviar hubo crecimiento productivo importante en los últimos 20 años, pasando de 0,67 millones de
toneladas en 2022 a casi 2,3 millones de toneladas el año 2021, un volumen que cada vez más se acerca al volumen de
carne bovina. En buena parte, ello obedece al reemplazo del consumo doméstico de carne bovina por la aviar.

Por último, la industria de carne de cerdo viene avanzando fuertemente en los últimos 10 años llegando actualmente a
producir 0,7 millones de toneladas. Aquí también hay un crecimiento en la participación de la carne de cerdo a expensas
de la bovina en el consumo nacional. Somos importadores netos de carne de cerdo a pesar de contar con todos los
insumos necesario para ser autosu�cientes y poder colocar saldos crecientes en el frente exportador.

De�nir una actitud estratégica frente al futuro de la industria de crush a nivel mundial 

El futuro de la industria aceitera a nivel global es de suma relevancia para Argentina, tomando en consideración que el
producto “Harina y pellets de la extracción del aceite de soja” es el principal producto exportado por nuestro país. En el
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año 2021, ese solo bien implicó exportaciones por US$ 11.971 millones, es decir, el 15% del total exportado en materia de
bienes a nivel nacional. 

En perspectiva del año 2031, la FAO-OECD proyecta un aumento importante del 16% en la industrialización de oleaginosas
a nivel mundial, donde Argentina solo aumentaría un 9,8%, el menor guarismo relativo en comparación con las
principales regiones y países del mundo. De esta forma, continuaría disminuyendo su participación en la producción a
nivel global pasando del 11,4% para el período 2000-2011 al 8,6% en 2031. Por un lado, si bien se espera que buena parte
del aumento del crush se destine al mercado interno de los países, una parte de ese total producido es probable que
aumente los saldos exportables de los países y la competencia con la producción de harinas y aceites argentinos.

De esta forma, se presentan importantes desafíos para la industria aceitera local ante un escenario de mayor competencia
internacional y una industria local que opera con márgenes que cada vez son más pequeños. 

A su vez, el escenario de precios no parece ser favorable considerando el siguiente grá�co, ya que hay una perspectiva
de que los precios en términos reales del complejo soja caigan en los próximos años. En este sentido, Argentina cuenta
con una industria muy madura pero que no cuenta con materia prima su�ciente para aumentar su productividad, un
elemento clave para seguir siendo competitivos y evitar un proceso de re-primarización por mayores exportaciones de
poroto en vez de productos industrializados.
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Potenciar las economías regionales para fomentar la diversi�cación productiva, el empleo y las exportaciones con
valor agregado local

Las Economías Regionales de nuestro país son esquemas productivos fundamentales para fortalecer la
diversi�cación y especialización productiva de las distintas regiones de Argentina, a la vez que son importantes
dinamizadoras del empleo y las economías locales. 

Desde comienzos de los años 2000 han logrado un importante desarrollo con un aumento sustancial de las
exportaciones, pero presentando cierto estancamiento en los últimos años. En el siguiente grá�co, se observa la
variación en puntos porcentuales de la participación en las exportaciones mundial de las principales Economías
Regionales de nuestro país entre 2019 y 2010. Entre los complejos que lograron ganar participación en las
exportaciones mundiales son la yerba mate (↑ 2,2 p.p), la alfalfa (↑ 0,9 p.p) y el algodón (↑ 0,3 p.p). Mientras que el
resto de las actividades productivas mapeadas, todas registraron una disminución en su importancia a nivel
mundial. 
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En este sentido, se destaca que la mayoría de estas actividades son mucho más frágiles a la coyuntura económica local
que otras producciones y que, en muchos casos, los Derechos de Exportación (DEX) que se les aplican, un impuesto que
claramente no favorece a aumentar las cantidades exportadas en términos generales resulta un muy fuerte desincentivo.
Dicha situación, bajo un contexto global que tiene altos requerimientos de calidad y en el que los precios de exportación
son muy competitivos, requiere de una alta productividad y de incentivos locales para no quedar fuera del mercado.

Realizar las mejoras necesarias en la infraestructura para hacer más e�cientes los sistemas logísticos internos y de
exportación

Tal como se observa en el siguiente grá�co, la región del Gran Rosario es el destino más importante de los productos
agroindustriales producidos a nivel nacional, donde buena parte de la producción se destina a la exportación por la
hidrovía Paraná-Paraguay. 

En este sentido, la infraestructura santafesina cumple un papel estratégico y de carácter sumamente federal en nuestro
país, que es clave desarrollar para mejorar las comunicaciones y logística nacional. De esta manera, la conversión en
autopista de las rutas nacionales Nº 33; 34; A 012 y los terceros carriles en algunos tamos de las Autopistas Buenos Aires-
Rosario y Rosario-Córdoba son obras fundamentales para mejorar la logística y la seguridad vial en términos generales.
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Este énfasis en la infraestructura santafesina sólo marca la relevancia de aquella más cercana a la salida exportadora,
pero de manera alguna signi�ca que se desatienda el resto de las necesidades del entramado de rutas nacionales y
provinciales, o la atención que ameritan los caminos rurales. Asimismo, continuar con una mejora en la infraestructura y
competitividad de los sistemas ferroviarios a nivel nacional es un punto central para disminuir costos logísticos,
principalmente para las producciones más alejadas de los puertos. 

Por último, asegurar un adecuado dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, que incorpore tecnología y
mejore las condiciones de navegabilidad, asegurando el respeto de los requisitos medioambientales, es de suma
importancia para optimizar la logística de las exportaciones argentinas y reducir el costo del �ete mediante el transporte
en buques modernos de mayores dimensiones y calado. De esta forma, es imperante avanzar con la “licitación larga” del
dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal.

Finalmente, no puede dejar de mencionar la necesidad de avanzar en los procesos de trazabilidad productiva y apuntar a
alcanzar altos estándares de sostenibilidad en nuestras producciones como uno de los desafíos claves para el sector
agroindustrial argentino, a la luz que la demanda del consumidor en este sentido será cada vez más exigente.
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 Economía

Biocombustibles argentinos, ¿se viene un año de
récords?
Alberto Lugones – Emilce Terré

Los biocombustibles se encaminan a cerrar el 2022 con índices positivos. La producción de
bioetanol de maíz en lo que va del año supera a años previos, mientras que las exportaciones de
biodiesel mantienen la dinámica de crecimiento del año pasado.

Los biocombustibles representan en Argentina un enclave productivo de suma importancia, puesto que no sólo juegan
un rol fundamental dentro de la matriz energética de nuestro país, sino que también se sitúan dentro de las cadenas
agrícolas de producción contribuyendo al agregado de valor nacional aprovechando las materias primas generadas
localmente.

Nos encontramos actualmente con dos mercados de biocombustibles donde la producción de cereales y oleaginosas se
ven implicadas de manera directa en nuestro país. El biodiesel y el bioetanol, en este caso, derivados de la soja y el maíz,
respectivamente, son los bienes cuyas industrias se enlazan en las cadenas productivas añadiendo valor agregado a los
granos nacionales.

En el 2022 las estructuras productivas de estos biocombustibles presentan realidades diferentes que nos llevan a analizar
su desempeño en el último tiempo. En base a la generación de índices desestacionalizados obtenemos que, en los
últimos meses, la producción de bioetanol nacional ha alcanzado niveles sin precedentes, mientras que la industria de
biodiesel, luego de una clara recuperación post pandemia, volvió a marcar descensos, tocando en julio el menor
desempeño desde mayo del 2021.
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Indicadores del mercado de Bioetanol:

El panorama productivo del sector hasta cerca de la mitad de este año ha resultado alentador para parte de la generación
de este biocombustible. Teniendo en cuenta que se puede producir bioetanol tanto con la caña de azúcar como con el
maíz, es posible a�rmar que la participación del maíz durante el período 2014-2021 rondó entre el 50% y 60% de la
producción total. No obstante, el 2022 se acerca a resultar en el mayor desempeño relativo del bioetanol de maíz, puesto
que, hasta julio, el 64% de la producción proviene del biocombustible basado en el cereal. Este hecho se da tanto por la
menor producción de biocombustible de azúcar, como por los mayores resultados del sector cerealero. 
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Si bien en los últimos años la producción de bioetanol de maíz se encontró por debajo del récord de 2018 cuando se
produjeron 586.000 m³, en el 2022 se ha adquirido un ritmo productivo que da la pauta de que podría llegar a romperse
este récord. De hecho, 4 años atrás, a esta misma altura del año se habían producido 342.000 m³, mientras que en el tramo
enero-julio de 2022 se han alcanzado los 384.000 m³, superando en un 12,3% al previo máximo histórico, mientras que el
incremento respecto a los primeros 7 meses del 2021 es del 32,4%.

Relación insumo producto:

En lo que va del año, se ha registrado un incremento relativo de las cotizaciones locales frente a los valores del maíz con
el que se produce el bioetanol, dando como resultado una mejora en la relación insumo/producto. En los primeros
meses del 2022 se registró una suba en los precios del maíz por el con�icto bélico entre Rusia y Ucrania que llevó al ratio
bioetanol/maíz de mediados de marzo a mínimos desde diciembre del 2020, pero a partir de allí tuvimos mermas en las
cotizaciones del cereal y subas en los valores internos del biocombustible, generando una mejor relación para la
industrialización de materia prima. Con las actualizaciones tarifarias, los menores precios del maíz y el amplio
abastecimiento del cereal, se alcanzó un ratio de 3,66 kilos de maíz por litro de bioetanol a �nales de julio, siendo el
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máximo desde comienzos de junio del 2020 cuando se había registrado un valor de 3,69 kilos de maíz por litro de
bioetanol. 

Luego del máximo de julio, si bien se dio un nuevo incremento relativo de las cotizaciones del maíz que generó un
descenso en el ratio, actualmente la relación insumo/producto se encuentra rondando los mayores valores del 2021.
Esta situación se ve re�ejada en la industrialización del cereal y el consecuente elevado ritmo de producción de
bioetanol que se registra en los primeros meses del año. Asimismo, si tenemos en cuenta que en promedio en los últimos
5 años la producción de bioetanol del tramo enero-julio signi�có el 56,7% del resultado anual, nos permitiría estimar un
récord de producción de bioetanol para el 2022 de 677.000 m³.

Indicadores del mercado del Biodiesel:

El biodiesel tiene una mayor inserción exportadora, a diferencia del bioetanol cuya demanda se encuentra prácticamente
centrada en el mercado interno. Si bien la demanda argentina de biodiesel se rige en base a las normativas legales y la
asignación de cupos por empresas, el mercado interno realiza compras equivalentes, en términos generales, a menos
del 50% de la producción. Más especí�camente, debemos tener en consideración que la participación de las
exportaciones en las últimas 5 campañas arroja un promedio del 60,4%, con un mínimo del 51,3% en la campaña 2017/18,
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mientras que el máximo desempeño relativo de la exportación de este ciclo se dio en la cosecha 2020/21, alcanzado una
participación del 74,4%. 

No obstante, debe destacarse que el mercado de biodiesel registró en las dos campañas previas desempeños inferiores a
los que se tenían previamente. Asimismo, la producción de este biocombustible se incentivó en los últimos meses con el
�n abastecer al mercado energético local en respuesta a los cuellos de botella que se registraron en el abastecimiento
en este año.

Relación insumo-producto:

El biodiesel, producido en nuestro país principalmente en base al aceite de soja, también encuentra un mercado
regulado en base a asignación de cupos por empresa y cotizaciones normativizadas. No obstante, la interacción de la
regularidad de las disposiciones con las que se ajusta el valor interno del biocombustible y las variaciones de los precios
del aceite que se utiliza como insumo resulta en una relación de precios relativos que contribuye a comprender el
desenvolvimiento de la producción nacional de biodiesel.
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De la misma forma que sucedió con el bioetanol, en el último tiempo se ha registrado una leve tendencia al alza en los
valores relativos y se alcanzaron máximos desde comienzos del 2020. En este sentido, a �nales de julio nos encontramos
con que el ratio biodiesel/aceite de soja había alcanzado un valor de 1,85, implicando que teóricamente se podía adquirir
esa cantidad de aceite de soja, por cada unidad de biodiesel que se vendiera, siendo la máxima relación desde mediados
de marzo del 2020. 

¿Se aproxima un año récord?

El desempeño exportador del complejo de biodiesel se encuentra transitando una recuperación en el ritmo de
embarques al exterior, mientras que las divisas ingresadas re�ejan una fuerte suba respecto a años anteriores. Para dar
cuenta de las magnitudes debemos destacar que, según los datos del INDEC, las exportaciones hasta agosto alcanzan a
913.000 toneladas, con un ingreso de US$ 1.363 millones, arrojando un promedio de embarques mensuales de 114.000
toneladas por un valor de US$ 1.492/t. Estos datos, se pueden relacionar al año 2018 en términos de toneladas mensuales
(116.000 toneladas fueron en ese entonces), mientras que el precio por tonelada es el máximo en al menos 10 años. En
caso de mantenerse el ritmo exportador anual podría cerrarse el 2022 con exportaciones totales de biodiesel de 1,37 Mt
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(apenas por debajo del 2018), aunque el ingreso de divisas llegaría a superar los US$ 2.000 millones, un máximo en al
menos una década.

Conclusiones:

El mercado local de biocombustibles se per�la a concluir un 2022 con un buen desenvolvimiento general. Por un lado, la
producción de bioetanol de maíz, enfocado en el mercado local, mantuvo un ritmo históricamente elevado en durante
los primeros siete meses del año. Asimismo, su relación insumo/producto se mantiene por encima de los valores de
2021, permitiendo augurar mejores condiciones productivas. Como contraparte, el biodiesel, cuyo principal destino es la
exportación, goza de cotizaciones elevadas en términos históricos y las toneladas embarcadas en lo que va del año
re�ejan una recuperación frente a los años previos, permitiendo ubicar exportaciones en sintonía con el 2018 en
toneladas e ingresos de divisas que pueden marcar un nuevo máximo para nuestro país.
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 Economía

Aporte y fortaleza de las economías regionales a
la agroindustria argentina
Agustina Peña – Natalia Marín – Bruno Ferrari - Emilce Terré

En los primeros siete meses del año, las economías regionales exportaron más de 8.000 millones
de dólares, con más de 30 sectores y una diversidad de productos que se destinaron a múltiples
países.

El valor de las economías regionales

Las economías regionales se distinguen por su anclaje territorial y relevancia socioeconómica, la generación de empleos,
ingresos y el agregado de valor en origen. Un factor crucial es que se basan en el aprovechamiento de las materias
primas agropecuarias locales, mediante procesos de industrialización de sus productos derivados, abarcando una gran
diversidad de zonas geográ�cas distribuidas a lo largo y ancho del país.
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Otro factor de importancia es que están asociadas, en general, a una matriz estructural conformada por pymes, y éstas, a
su vez, de�nidas por cadenas de valor. Los principales sectores productivos se pueden ver en la infografía adjunta, y
componen un conjunto de más de 30 cadenas de valor, cada una de ellas produciendo una variedad de productos que
luego se venden localmente y al exterior, contribuyendo al desarrollo de la agroindustria en su conjunto.

Nuestro país es el exportador mundial número 1 en el ranking de jugo de limón, yerba mate, aceite de maní, aceite
esencial de limón, porotos secos, salvados y residuos de cereales; mientras que, en productos como miel, ajo, jugo de
uva, maíz, preparaciones de maní, ciruelas, garbanzos, peras y té se encuentra ubicado entre los primeros 5 exportadores
mundiales.

Respecto a los números de ventas externas de la última década, éstos muestran la tendencia de avance que se viene
manifestando en las economías regionales y la participación que tiene cada uno de estos sectores en el total exportado.
Tomando en cuenta las estimaciones de Comtrade y de INDEC, en el siguiente cuadro se estiman las exportaciones de las
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economías regionales y la participación de cada cadena de valor en los últimos quince años, observando que, en 2021, las
economías regionales fueron responsables de 9.280 millones de dólares, acercándose al máximo de 2012 donde se
contabilizaron US$ 9.937 millones.

El complejo lácteo se posicionó en primer lugar anotando US$ 1.141 millones en todo el 2021; seguido por la industria
frutícola (US$ 1.130 M), la vitivinícola (US$ 1052 M) y el sector manisero (US$ 1.039 M); en tanto que, si tomamos el
complejo girasol y los aceites, éstos también se encuentran entre las economías regionales que más valor agregado han
producido, totalizando US$ 1.293 millones.

En la misma línea, el siguiente grá�co muestra las toneladas exportadas a lo largo de los últimos años. Se observa que,
durante 2021, las economías regionales totalizaron 9,3 Mt entre todos los sectores y con la misma tendencia en torno a las
participaciones; con la industria del girasol y los aceites anotando 1,8 Mt, la industria forestal totalizó 1,16 Mt y la frutícola
siguiéndole con 1,1 Mt, aunque creciendo también el sector hortícola, el algodón y el maní. El complejo lácteo ha visto un
sustantivo aumento a lo largo de los últimos tres años y se sigue sosteniendo en lo que va del 2022, según el último
informe de Política Monetaria del BCRA para el mes de septiembre, que muestra la tendencia creciente del complejo en
su conjunto a nivel de ventas externas y de desarrollo local, abarcando variedad de derivados y destinado a una gama
amplia de países. Un resumen detallado de los números del primer semestre para la industria láctea puede encontrarse
en el siguiente artículo elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/fuerte-aumento
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A su vez, analizando las estimaciones de exportación por productos a lo largo del corriente año, según el último informe
de Economías Regionales presentado por SAGyP; en los primeros siete meses del 2022, las exportaciones no
tradicionales y de economías regionales alcanzaron los US$ 8.241 millones, un 15% por encima de igual período del año
anterior, aunque la participación de las economías regionales sobre el sector agroindustrial en su conjunto (23%) no ha
variado con relación a aquel.

En el siguiente cuadro se muestran los valores de exportación para los siete primeros meses del año actual, comparado
con lo sucedido a igual período del año 2021, por sector.
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El conjunto de productos de la pesca, si bien tuvo un crecimiento levemente negativo si lo comparamos con el período
enero-julio de 2021, a nivel de participación porcentual sobre el total representó casi un tercio de las ventas externas de
las economías regionales este año. Le sigue el vino, y los maníes crudos, el poroto, la carne aviar y la pera.
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Finalmente, se exponen los valores de exportación de los distintos productos regionales, observando que los productos
de la pesca, el aceite esencial de limón y el aceite de oliva resultan los más altos en términos de dólares por tonelada. 
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Potenciar las economías regionales argentinas puede ampliar la diversi�cación geográ�ca y además aportar al valor
agregado en origen, contribuyendo a la generación de empleos e ingresos en zonas distantes a las grandes urbes. Se
estima que éstas son responsables de más de 1 millón de puestos de trabajo directo. Ello conllevará, a su vez, un efecto
multiplicador a lo largo y a lo ancho del país. También, ayuda al fomento de empresas PYMEs exportadoras al interior del
país con más de 2,5M ha implantadas con productos regionales en zonas agrícolas.
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 Transporte

Efecto dominó del “Dólar Soja”: se duplicaron los
embarques programados para octubre del
complejo
Natalia Marín - Alberto Lugones - Emilce Terré

Las toneladas programadas para embarque con destino al exterior aumentaron un 175% respecto
al promedio de los últimos 4 años. Según datos de NABSA, el complejo soja embarcará al menos
2.455.88 toneladas sólo en las próximas dos semanas.

El Programa de Incremento Exportador (PIE) o comúnmente denominado “dólar soja”, permitió alcanzar máximos
históricos tanto en operaciones en el mercado doméstico como en ventas al exterior, según se analizó el lunes en la nota
intitulada ¿Qué nos dejó el dólar soja?. 

Analizando en detalle las operaciones de venta al extranjero, según consta en el registro de Declaraciones Juradas de
Venta al Exterior, hay un total de 5,8 toneladas que tienen como mes de embarque octubre de 2022, de las cuales 5,2 (un
90%) se anotaron durante la vigencia del PIE. Este volumen declarado para el décimo mes del año resulta 80% superior a
las exportaciones del complejo soja del año previo y 56% mayor al promedio de los últimos 3 años. 

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/mercado-de-granos/noticias/que-nos-dejo-el-dolar-soja
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Si bien no hay grandes variaciones en el mes de embarque que consta en las declaraciones de venta al exterior para el
aceite de soja, y el tonelaje de despachos de subproductos (harinas, pellets y expeller de soja) se encuentra en línea con
el año pasado, se destaca el incremento de embarques declarados para octubre de poroto de soja. Éste supera incluso
las exportaciones de grano de octubre 2019, cuando la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos condujo al
gigante asiático a buscar abastecedores alternativos en Sudamérica.  

Además, observando el margen bruto de la industria y la exportación, si bien ambos muestran caídas signi�cativas desde
el mes de mayo, la rentabilidad de embarcar grano sin procesar resultó en septiembre levemente superior al margen
bruto de procesamiento de soja. El impulso que generó el PIE en la oferta de grano argentino presionó a la baja su prima
de exportación, mejorando la competitividad en el mercado externo. Gracias a ello, China especialmente, aprovechó la
oportunidad para asegurar su abastecimiento de materia prima.
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Para analizar el nivel efectivo de embarques que puede cumplirse en octubre, más allá de lo declarado en el registro de
DJVE, puede tomarse la foto a la primera semana del mes de los buques programados, tal como los informa la agencia
marítima NABSA. Según esta fuente, sólo con lo programado a la fecha, se espera embarcar en los próximos 15 días un
total de 2,45 millones de toneladas, un 175% por encima del promedio de registro de buques a la carga a la misma altura
de los últimos 4 años. 
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El grá�co anterior, resulta concordante con lo observado en declaraciones de DJVE y exportaciones. El poroto de soja,
debido a su rentabilidad durante el PIE, es el producto que más contribuye al despegue exportador del mes en curso
alcanzando en el mes una participación del 50% en los despachos del complejo soja, muy por encima de los registros de
años anteriores. 
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 Editorial

Convocatoria a asamblea y comicios para
elección de Autoridades BCR
Bolsa de Comercio de Rosario

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil, convoca a sus asociados
a los comicios que se llevarán a cabo el día 24 de noviembre de 2022, de 11.00 a 15.00 horas.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales
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Termómetro Macro
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