
AÑO XXXIX - N° Edición 2014 - 13 de Agosto de 2021

Pág 1

 Commodities

La cadena de soja deja de ganar 575 millones de dólares por la baja en la
proteína de soja en la campaña 20/21
Julio Calzada - Federico Di Yenno - Emilce Terré

En el presente documento hemos procedido a estimar cuales habrían sido las pérdidas
que sufre el complejo oleaginoso argentino y toda su cadena de valor en la campaña
2020/2021 por la baja proteína que viene registrando la producción argentina de soja.
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La cadena de soja deja de ganar 575 millones de
dólares por la baja en la proteína de soja en la
campaña 20/21
Julio Calzada - Federico Di Yenno - Emilce Terré

En el presente documento hemos procedido a estimar cuales habrían sido las pérdidas que sufre el
complejo oleaginoso argentino y toda su cadena de valor en la campaña 2020/2021 por la baja
proteína que viene registrando la producción argentina de soja.

 

Resumen

Basándonos en la metodología presente en los informativos N° 1.878 y 1.924 y Wnuk (2014) se ha procedido a estimar los
menores ingresos que sufre el complejo oleaginoso argentino y toda su cadena de valor en la campaña 2020/2021 por la
baja proteína que viene registrando la producción argentina de soja. Hemos valorizado estas pérdidas utilizando un
precio de la harina de soja para 2021. Nuestras estimaciones muestran una pérdida de ingresos por US$ 575 M (millones
de dólares) para el complejo oleaginoso nacional, debido a la consecuente y persistente caída en la calidad proteica de la
harina de soja, principal producto de exportación de la República Argentina. Estos menores ingresos por la baja de
proteína terminan siendo afrontados por todos los integrantes de la cadena: fábricas aceiteras, productores
agropecuarios, corredores, acopiadores y otros agentes de la comercialización local. 

La cifra de la pérdida de ingresos surge de considerar los siguientes conceptos:

I. mayores costos energéticos por elevar el nivel de proteína de la harina de soja mediante un proceso adicional de
secado (US$ 23,9 M);
II. menores ingresos por la pérdida de volumen de harina de soja al disminuir la humedad y realizar el secado (US$ 551
M).
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Metodología

En el siguiente documento se realizan una serie de supuestos para valuar la pérdida de ingresos que sufre la cadena del
valor de la soja debido a la caída en la proteína de la oleaginosa en los últimos 10 años. En la práctica, la industria importa
más de 5 millones de toneladas de soja paraguaya para mezclar con la soja argentina, la cual contiene un mayor
contenido proteico y permite exportar harina con un contenido de humedad mucho menor o agregar las gomas a la
harina de soja obtenida por extracción. En ediciones anteriores del Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de
Rosario hemos venido analizando este problema recurrente que viene vislumbrándose en las últimas campañas: la
calidad industrial del poroto de soja viene reduciéndose año a año. Esto se desprende de diversos informes, entre ellos
los destacados trabajos de INTA (2018) e INTA (2021).
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Este problema en la composición del grano deviene en crecientes esfuerzos por parte de la industria nacional de soja
para lograr una harina de soja que cumpla con los estándares de comercialización internacionales, situados en un 47-48%
de tenor proteico. El hecho de que el porcentaje de proteína en la soja haya caído a lo largo de los años, con impactos
más que signi�cativos en la producción de harinas, generó la necesidad de profundizar los esfuerzos operativos de las
plantas industriales para evitar el incumplimiento de las condiciones internacionales de comercialización de harina de
soja. Los porotos de soja, como así también las harinas, se comercializan tomando como referencia parámetros de calidad
base, con tolerancias de máximos y mínimos dependiendo del rubro considerado; las mismas se pueden ver en la tabla
adjunta.
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Todos aquellos parámetros que se encuentren por fuera de los estándares establecidos implican castigos y descuentos, y
los parámetros fuera de los límites de tolerancia conllevaran el rechazo de la mercadería. Como el valor de 47% de
proteína resultaba, y continúa siendo, imposible de alcanzar, se debía trabajar de manera casi permanente con la
administración de los descuentos, y es por este motivo que la industria nacional decidió modi�car los estándares de
comercialización de la harina de soja Hipro a 46,5% con descuentos de 1% desde esta base a 46%, y de 2%, entre 45,99% y
45,5%. Problemas similares también se replican para las exportaciones del poroto. La continuidad en las exportaciones
está relacionada a que aún la soja y sus subproductos constituyen una necesidad en los mercados mundiales de
alimentación animal, pero estas desviaciones en la calidad convierten a nuestro país en una segunda opción como
proveedor. A manera de comparación, la harina de origen nacional debe competir con la producción de Brasil y EE. UU., y
en menor medida Paraguay, pero que crece a ritmo sostenido. Actualmente, hay diferencias en los precios
internacionales que aún se derivan de cuestiones logísticas (hoy por ejemplo la Bajante del Río Paraná), pero en las que
cada vez hay una in�uencia mayor en las variaciones en la calidad de la soja. 

Estos estándares no son solamente condiciones comerciales, ya que también poseen valor legal, y es su cumplimiento el
que posibilita lograr la permanencia en el mercado. Si no se cumplen las especi�caciones, los embarques pueden ser
considerados de rechazo, con las complicaciones legales, logísticas y comerciales que ello implica. Esta situación de
menor proteína argentina en la harina conlleva un impacto económico que se da a partir de dos aspectos: la disminución
de rendimiento en la cantidad de harina y/o el impacto comercial del castigo por no cumplir con los requerimientos de
calidad estándar. En un intento por cuanti�car este problema y determinar cuánto le cuesta al país obtener un producto
oleaginoso de la calidad requerida internacionalmente, se calcularon los costos adicionales en los que la industria
procesadora debe incurrir y la pérdida de ingresos que genera la caída en la proteína de la materia prima. 

A continuación se detallan los resultados de las estimaciones realizadas: 

I.    Mayores costos energéticos de la industria oleaginosa para elevar el tenor proteico de la harina
de soja mediante un proceso adicional de secado

Conforme estudios realizados por nuestra entidad oportunamente, si se supone que se parte de un grano de soja con
insu�ciencia de proteína, cuya harina necesitará un proceso de secado adicional, se estima que una planta de crushing
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modelo situada en el Gran Rosario (la cual utiliza tecnología de punta), consumirá alrededor de un 7% más de gas para
producir vapor y un 6% más de energía eléctrica por tonelada de grano procesado para obtener una harina con proteína
del 46%-46,5%. En este sentido, se calcula que el costo adicional por tonelada de poroto procesada será de US$ 0,43/t
para el caso del gas, y de US$ 0,29/t para energía eléctrica; esto genera un efecto incremental total de US$ 0,71/t de soja
en los costos operativos para obtener harina con la calidad requerida internacionalmente. Según estimaciones propias
para la campaña 2020/2021 para la República Argentina, de la producción nacional de soja se estarían destinando
aproximadamente 41,5 millones de toneladas a la industrialización, para la obtención de aceite y harina. Estimamos que 3
Mt (millones de toneladas) de ese volumen se asignará a la obtención de expeller de soja por extrusado-prensado. En
consecuencia, 38,5 Mt podrían ser destinadas a la obtención de harina con un contenido proteico de 46%-46,5%, debiendo
afrontar el secado adicional. Aun así, estas 38,5 Mt de soja procesada corresponde tanto a soja argentina como soja
importada. Por esto, procedemos a restar importaciones por 5 Mt llegando a un total de 33,5 Mt de soja doméstica para el
cálculo que vamos a realizar.

Extrapolando la información obtenida de una planta de crushing modelo a toda la industria, se estima que para
incrementar el porcentaje de proteína en la harina de soja mediante el proceso de secado adicional se podría llegar a
asignar – en la campaña 2020/2021- recursos adicionales por US$ 23,9 M por una mayor utilización de gas y energía
eléctrica. 

II. Menores ingresos de la industria oleaginosa por la pérdida de rendimiento de la harina de soja al
disminuir la humedad para mejorar el contenido proteico

La harina de soja puede comercializarse internacionalmente con una base de 12,5% y hasta un máximo de 13% de
contenido de agua (humedad). En esta estimación suponemos que la industria nacional debería llevar la humedad �nal de
la soja al 7,5% para obtener un 46 % de proteína de soja con una soja de 36,02 % de proteína en promedio. Mediante el
proceso adicional de secado, se elevaría el tenor proteico de la harina a un nivel del 46 % luego de adicionar las gomas.
Esta reducción de humedad genera una merma en el peso total de la harina, la cual hemos estimado en un 3,78% de la
mercadería molida. El estudio mencionado anteriormente realizado por el especialista Ing. Fernando Wnuk en el año
2014, indica que Argentina con un poroto de soja que registre una proteína promedio del 37,09% (SSS Sobre sustancia
seca), podría lograr –con un proceso normal de industrialización- una harina de soja con un contenido proteico de 44,5%,
muy por debajo de lo requerido a nivel internacional. Como Argentina, a través de la intervención de la Cámara de la
Industria Aceitera (CIARA-CEC) y en consenso con todas sus empresas, ha de�nido un standard mínimo de
comercialización internacional del 46,5%, las plantas industriales locales deben realizar un proceso de secado adicional
para llegar al menos a un 46 % de proteína para no sufrir mayores descuentos (en nuestro modelo), lo cual provoca una
pérdida de rendimiento en la harina que se obtiene. Para el estudio realizado en 2014, el experto consideró que en el
primer caso (sin secado adicional y logrando una harina con 44,5% de proteína) el rendimiento se ubicaría en promedio en
el 71,38% (sobre 100 toneladas de poroto se obtendrían 71,38 t de harina). En cambio, con secado adicional y logrando una
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harina con 46,5% de proteína, el rendimiento se ubicaría en promedio en 68,31% (sobre 100 t de poroto se logran 68,31 t
de harina). 

Según cálculos propios si el nivel de proteína sobre base seca del poroto de soja es de 36,02% en esta campaña, la
pérdida de rendimiento se sitúa en el 3,78%. Según nuestro modelo, partiendo de este nivel de proteína en el poroto
recibido con una humedad promedio del 13,5%, para producir una harina con humedad �nal del 12,5% y adicionando las
gomas separadas para la obtención del aceite bruto, se lograría un rendimiento del 71,67% obteniendo una harina con un
nivel de proteína del 43,5%. Para obtener un nivel proteico superior, el secado realizado a la harina debe ser
incrementado y les adicionaremos las gomas obtenidas del proceso de desgomado del aceite crudo ya que no tenemos
una valuación de mercado de estas. De esta manera, llevando la humedad de la harina a un 7,5%, permitiría obtener (a
partir de la calidad promedio del poroto registrada para 2019) un contenido proteico del 46%; el rendimiento obtenido se
sitúa en el 67,89%. Del contraste entre estas dos situaciones surge el previamente mencionado diferencial del 3,78%. En
campañas anteriores, a partir de información obtenida de diferentes plantas industriales sen Gran Rosario, ya existía en la
práctica la imposibilidad de obtención del nivel proteico estándar para la comercialización de la harina de soja Hipro
(46,5%) llegando incluso a niveles de rechazo (debajo de 45,5 %). Es a partir de esto que la producción de harina de
algunas plantas debió ser negociada con descuento o bien, ser comercializada como Lowpro a un precio mucho más
bajo.

Volviendo al ejercicio matemático de estimar la pérdida promedio a nivel país, si se toma como referencia el promedio de
los precios FOB o�ciales para la mercadería argentina de 384 US$/t para la harina de soja, este proceso adicional de
secado para llevar a la harina a un contenido proteico de 46% implicaría en la campaña 2020/2021 una caída en la
facturación de la industria oleaginosa argentina de poco más de US$ 551 M, debido a la reducción del volumen de harina
obtenido, medido en toneladas. Ello puede apreciarse en la tabla correspondiente. Se debe también tener en cuenta un
descuento por no alcanzar el estándar del 46,5 % (descuento del 0,5% en el precio de la harina de soja).
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Pérdidas totales para Argentina por la disminución de la calidad industrial del grano de soja y la
consecuente venta de harina con menor contenido proteico

De acuerdo con los cálculos efectuados, el problema de la reducción de la proteína en el haba de soja argentina le
podría costar al complejo oleaginoso nacional en el ciclo 2020/2021 cerca de US$ 575 millones. Se trata de un problema
que la Industria local viene teniendo desde hace algunos años, con pérdidas recurrentes. Si se supone que las 22,7 Mt de
harina de soja doméstica se comercializan al precio FOB tomado como referencia de US$ 384/t, el ingreso total derivado
de la venta de la harina de soja doméstica al exterior sería de aproximadamente US$ 8.732 millones, por lo que las
pérdidas ocasionadas por la menor calidad proteica del poroto de soja estarían representando un 7% del total de los
ingresos obtenidos por el país bajo este concepto.  
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Estos mayores costos por la baja de proteína terminan siendo afrontados por todos los integrantes de la cadena: fábricas
aceiteras, productores agropecuarios, corredores, acopiadores y otros agentes de la comercialización local. Son menores
ingresos para toda la cadena de valor oleaginosa y verdaderos costos adicionales para toda la economía argentina. 

También hay casos donde ciertas industrias operan realizando un menor secado y obteniendo una harina de menor
calidad con descuentos comerciales en su venta al exterior. No fueron computadas estas pérdidas en este estudio. De
todos modos, la estimación realizada en la presente nota sirve para evaluar el estado de situación de una problemática
que sufre Argentina año tras año y que le ocasiona costos adicionales. 
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 Economía

Potencial de los biocombustibles en la reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero en
Argentina
Damián Bleger - Enrique Lasgoity - Javier Treboux

En el marco de los compromisos de la Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, se analiza el potencial de los biocombustibles para contribuir a la
descarbonización y la reducción de emisión de GEI en el país.

 

Introducción

Una cantidad creciente de países plantea la carbono-neutralidad en un lapso corto en términos de tiempo históricos y el
gran debate es como llegar a cumplir con estos planes. En este marco, en abril de 2021, el presidente Alberto Fernández
anunció en la Cumbre de Acción Climática organizada en los Estados Unidos de Norteamérica el compromiso de
Argentina de alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Argentina, en esta misma línea, ha incrementado la ambición de
sus compromisos y remitió en diciembre de 2020 su Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional a la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC), estableciendo una meta absoluta de no
exceder las 358,8 Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases de efecto invernadero
(GEI) al año 2030.

Con la idea de visibilizar el potencial que tienen los biocombustibles para lograr contribuir a la descarbonización, al
mismo tiempo que contribuyen a la mejora de la balanza comercial del país, generando empleo y desarrollo en forma
federal, los especialistas Jorge Hilbert (INTA) y Luciano Caratori (Torcuato Di Tella) llevaron adelante la confección y
publicación de un esclarecedor informe; “El potencial de los biocombustibles argentinos para contribuir al cumplimiento
de las contribuciones de Argentina en el marco del Acuerdo de París”, de cuyos resultados principales intentaremos dar
un pantallazo en esta nota.

¿Cuánto puede producir anualmente Argentina de Biodiesel y Bioetanol?

Según el informe Argentina tiene una producción total de aceites que oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas
factibles de ser convertidos en biodiesel. La actual capacidad instalada alcanza un valor total de 4,4 millones de toneladas
de biodiesel, lo cual brinda un piso de participación en el mercado del diésel sin inversiones de capital en el corto plazo.
De plantearse una expansión futura con la construcción de nuevas plantas ligadas a las modernas instalaciones que
posee la Argentina para este tipo de granos, se podría alcanzar una cifra máxima de 8 millones de toneladas.
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En lo que respecta a bioetanol, la cámara sectorial que nuclea a las plantas en base a almidón de maíz y el observatorio
de bioeconomía del Ministerio de Agricultura expresan que la capacidad instalada actual es de 716.000 toneladas, con
inversiones en ampliaciones de las plantas existentes que podría elevar en el muy corto plazo esa capacidad a
aproximadamente 863.000.

Al combinarse la capacidad máxima actual de bioetanol de almidón de maíz y de caña de azúcar se alcanzaría un total de
1.246.000 m3, volumen equivalente al necesario para un corte de bioetanol en naftas a niveles de ventas de 2019 del
13,6%, valor que incorporando la capacidad instalada de corto plazo podría alcanzar el 17,0%, y que de explorar su
potencial con la materia prima disponible podría alcanzar en 2030 el 28,8%. 

Un reemplazo total de las naftas por bioetanol en nuestro país implicaría la industrialización de solamente el 18,8 % de la
producción del cereal en la última campaña comercial, permitiendo mantener al mismo tiempo la disponibilidad de un
gran volumen de alimento para la producción de carnes, el consumo interno y la exportación.
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¿Por qué avanzar hacia una mayor utilización de biocombustibles?

En el estudio, los especialistas de�nieron las emisiones promedio de la utilización de cada tipo de biocombustibles en
todo su ciclo de vida (toma en cuenta la emisión de CO2 en todo el recorrido del biocombustible, desde la generación de
la materia prima, el transporte de la misma, la transformación industrial, etc.), para luego poder compararla con las
emisiones promedio durante el ciclo de vida de los combustibles fósiles.

Esta aproximación permite establecer proyecciones en torno a los bene�cios de la intensi�cación en el uso de
biocombustibles a través del incremento de la tasa de corte. A su vez, en el estudio se estima lo que no se pudo ahorrar
en emisión por el incumplimiento de la tasa de corte establecida por ley, dado que el corte se mantuvo en muchos
períodos por debajo de lo establecido, principalmente en el corte del gasoil con biodiesel.
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Los desvíos en los cortes establecidos por normas desde 2010 a la fecha resultaron en la pérdida de reducciones de
emisiones de GEI por 6,54 MtCO2e, que se encuentra en el orden equivalente a las reducciones que deberían producirse
en 2 años por dicha política según los niveles de corte requeridos actualmente.

A su vez, los autores confeccionaron un tablero de elasticidad de emisiones con respecto a distintas tasas de corte. En sus
ejemplos, proponen una política viable de corte del 20% de biodiesel sobre gasoil, y del 24% de bioetanol sobre nafta.
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A modo de ejemplo, un corte de 50% de biodiesel en el gasoil y un 60% de bioetanol en las naftas implicaría un ahorro de
emisiones de 23,3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en un escenario de demanda potencial del
sector transporte hacia 2030. Si el reemplazo fuera total, se llegaría a una cifra de 50 millones de toneladas. Mantener el
nivel de corte actual del 10% de biodiesel y 12% de bioetanol representaría 4,2 millones, y el escenario tanteado del 20% y
24% unas 8,5 millones de toneladas netas evitadas.

En términos de los gases emitidos por el sector transporte, un corte de 50% de biodiesel en el gasoil y un 60% de
bioetanol en las naftas implicaría una reducción equivalente al 31% de las emisiones del sector en el escenario
proyectado. Si el reemplazo fuera total se llegaría a una cifra del 66%. El porcentaje de corte actual, del 10% de biodiesel y
12% de bioetanol equivale al 6% en ese horizonte, y el proyectado como escenario del 20% y 24%, al 11%.

Principales conclusiones

Según el informe, la  actual capacidad instalada de producción de bioetanol y biodiesel permitiría una reducción de
emisiones de la Argentina en una magnitud equivalente a entre el 4,5% y el 8,0% de la Contribución determinada a Nivel
Nacional de Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y contribuiría a reducir entre
10 y 19,9 MtCO2e en 2030.

De acuerdo con la disponibilidad de subproductos a ser convertidos en biocombustibles y con un incremento de la
conversión de materia prima en alimentos y biocombustibles se podría llegar, bajo un escenario de corte del 45% de
biodiesel y 29% de bioetanol, a una reducción potencial de emisiones del sector transporte de entre el 13,4% y el 23,9%.
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Esto implicaría una reducción de 19,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que puede ser
comparado con la emisión de 2,38 millones de argentinos en todo un año.

Hay que tener en cuenta que las acciones que se coordinan a nivel nacional para cumplir los parámetros mitigatorios
comprometidos son seguidos por diversas instituciones a nivel mundial. Luego, los volúmenes de corte de bioetanol y
biodiesel indican la voluntad de los países en cumplir los mandatos, en un aspecto muy sensible como el transporte
general. Al tener nuestro país una participación importante en el transporte terrestre, se registra esa medición comparada
con normativas al respecto de la Comunidad Europea, destino de gran parte de nuestras exportaciones. Se está
generando una frontera de carbono, que implica parámetros de emisión de los ciclos de vida de los productos
comercializados. Se observa además la plani�cación futura de todos los aspectos de emisiones en diversas actividades.

Se considera que la oportunidad de descarbonización y reducción de emisiones que pueden aportar los biocombustibles
líquidos es muy signi�cativo con una mínima inversión y una generación de desarrollo empleo distribuido federalmente
en muchas provincias del país.
La Comisión de Energía y la de Desarrollo Regional de la Bolsa de Comercio de Rosario vienen trabajando fuertemente
para lograr un mayor uso de los biocombustibles como aporte relevante a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a aporte a los lineamientos �jados por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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 Commodities

Previsibilidad de las sequías - Parte 3
Gustavo V. Necco Carlomagno - José L. Aiello

¿Pueden predecirse las sequías? ¿Qué enfoques utilizan los modelos en uso? ¿Cuáles son las líneas
de investigación más recientes en la materia?

 

Hemos visto en informativos semanales anteriores que la sequía es un evento extremo que ocurre naturalmente y se
caracteriza por precipitaciones por debajo de lo normal durante un período de meses a años.
    
También vimos que la sequía es un fenómeno complicado y se encuentra entre los peligros naturales menos
comprendidos debido a sus múltiples mecanismos causantes o factores contribuyentes que operan en diferentes escalas
temporales y espaciales. Si bien esencialmente se origina en un dé�cit de precipitación, en general el desarrollo y la
evolución de la sequía son el resultado de interacciones complicadas entre anomalías meteorológicas, procesos en la
super�cie terrestre y actividades humanas.

La demanda de agua ha aumentado debido, además del cambio climático, al crecimiento de la población y la expansión
de los sectores agrícola e industrial, lo que agrava los devastadores impactos de la sequía en muchas partes del mundo.
Por lo tanto, una previsión �able de sequías es de primordial importancia para una buena gestión agrícola y de los
recursos hídricos al aumentar y mejorar la preparación previa.

Debido a su complejidad, con diversos orígenes y ocurrencia en diferentes escalas temporales y espaciales, la predicción
de sequías ha presentado un gran desafío para los climatólogos e hidrólogos, así como para los encargados de tomar
decisiones y formular políticas. 

Concepto de previsibilidad 

La habilidad (skill) para pronosticar sequías tiende a ser limitada a mediano plazo, especialmente en las regiones con
menor impacto de los fenómenos globales meteorológico-oceánicos como El Niño –La Niña/Oscilación Austral (ENOS).
Por eso, hay un fuerte interés en la cuestión ¿qué podríamos hacer para mejorar la previsión de sequías? O ¿cuál es la
previsibilidad potencial de la sequía? 

Básicamente, la previsibilidad (predictability) caracteriza la "capacidad de ser predicho" mientras la habilidad (skill) de
pronóstico caracteriza "la capacidad de predecirlo” (Ref. 1).

Ha habido en años recientes un gran esfuerzo en el área de la previsibilidad de los fenómenos de tiempo y del clima (Ref.
2). Aclaremos que con tiempo o temperie nos referimos a elementos diarios como temperatura, precipitación, viento o
nubosidad que cambian en forma horaria o diurna, en tanto que el clima se re�ere al comportamiento del tiempo en
periodos largos, normalmente 30 años (una síntesis estadística del tiempo).
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La previsibilidad se estudia normalmente mediante el uso de modelos �sicomatemáticos de la atmósfera. ¿Por qué
necesitamos modelos �sicomatemáticos?  Un conjunto, aún completo, de las observaciones meteorológicas de todas las
estaciones de super�cie, de altura y de los satélites operativos nos daría una vista instantánea, actual, del estado de la
atmósfera. Para saber el tiempo que hará mañana nos hace falta un modelo (físico matemático) que simule, en base a
principios de la física Newtoniana, cómo evoluciona la atmósfera. Mas aún, el conjunto de estas observaciones de
orígenes diferentes no puede dar una imagen completa, coherente, de la situación meteorológica en un momento dado.
Para que este conjunto de observaciones se ajuste de forma coherente para obtener un estado completo, global, de la
atmósfera, hace falta la aplicación de un modelo.

La atmósfera es casi, pero no totalmente, determinista. Edward Lorenz, un meteorólogo pionero en los temas de
previsibilidad y caos en la atmósfera, elaboró una imagen que ilustra bien esta situación: la de la mariposa cuyo batir de
alas una quincena de días más tarde cambia el tiempo en zonas remotas del planeta. Sin dudas es una metáfora
indemostrable, pero ilustra los procesos que alteran las previsiones y limitan su utilidad.

El límite absoluto de previsibilidad de dos semanas es un valor teórico; en la práctica es bastante menor debido, por un
lado, a los errores del estado inicial y, por otro, a la imperfección de los modelos. Podemos decir que, en la actualidad los
sistemas más avanzados de previsión numérica del tiempo dan resultados útiles hasta alrededor de una semana. Las
previsiones de uno a dos-tres días son muy buenas o buenas; más allá se degradan poco a poco, hasta perder todo
interés. 
    
¿Hay esperanzas de ir más allá de los límites deterministas? Si, no sólo con la ayuda de la estadística, sino también del
estudio del comportamiento a largo plazo del sistema Tierra (en particular de las interacciones entre sus componentes:
atmósfera, tierra, océanos, hielos, biósfera). Mal que le pese a los impulsores del “New Age” y el postmodernismo las
leyes físicas se siguen cumpliendo (aunque a veces, es cierto, no se comprendan bien las causas).

A partir de los diez días la atmósfera tiene un comportamiento macroscópicamente previsible: las estaciones de año y las
zonas climáticas testimonian de fenómenos reguladores de su circulación general. Un ejemplo típico es el fenómeno de
El Niño/Oscilación Austral (o del Sur) ENOS, ya visto, que pone en juego interacciones con la circulación oceánica,
mucho más lenta a evolucionar que la atmósfera. Los regímenes de tiempo ligados al Niño tienen fuertes potenciales
predictivos estacionales.  También la temperatura del mar evoluciona lentamente y los modelos que acoplan la
atmósfera con el océano podrían dar prospectivas estadísticamente útiles hasta uno o dos años. También hay otros
fenómenos de evolución lenta que in�uyen en los regímenes de tiempo, como la humedad del suelo o la extensión de
los campos de nieve.
    
La previsibilidad de los extremos climáticos (p. ej. sequía) ha recibido poca atención. Hay autores que encuentra que la
previsibilidad es más alta que la habilidad de pronóstico, y la brecha entre ellos presenta un margen de mejora, pero
otros argumentan que no hay necesariamente una relación entre previsibilidad y habilidad de pronóstico. La
inconsistencia de estos estudios sugiere que la previsibilidad y la habilidad de pronóstico pueden depender de los
modelos climáticos usados, las regiones de estudio y las variables climáticas. Además, también se necesita una
investigación cuidadosa sobre si la previsibilidad de la sequía estacional está asociada con el ENOS y cómo los modelos
representan tal asociación. (Ref. 1)

Métodos en la previsión de sequías
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Generalmente se han utilizado tres tipos de métodos para la predicción de sequías: estadístico, dinámico y métodos
híbridos (Ref. 1). 

El método de predicción estadística utiliza relaciones empíricas de registros históricos, tomando diferentes factores de
in�uencia como predictores.
    
Con una mayor capacidad computacional y una mejor comprensión de la físico-dinámica del clima, la predicción de
sequías en los últimos años se ha abordado más con modelos de circulación general (GCM – General Circulation Models)
de última generación, que proporcionan una predicción basada en los procesos físicos de la atmósfera, el océano y la
super�cie terrestre. 

La última década también ha sido testigo del desarrollo de métodos de predicción híbridos que combinan el pronóstico
de métodos tanto estadísticos como dinámicos.

El enfoque estadístico

Para la predicción estadística normalmente se identi�ca primero una variedad de predictores a partir de registros hidro
climáticos históricos (incluidos los oceánicos, atmosféricos y componentes terrestres) y luego se alimentan a diferentes
modelos estadísticos para predecir diferentes tipos de sequías.

La �gura anterior (Ref. 1) presenta las fuentes de previsibilidad de diferentes tipos de sequía y los predictores de uso
común para la predicción estadística de sequías en una escala de tiempo estacional. 

Si bien los predictores generalmente se obtienen a partir de observaciones históricas (o reanálisis) que ya se conocen
antes del período de predicción, con los avances actuales en el pronóstico del tiempo y el clima los predictores también
pueden obtenerse a partir del pronóstico dinámico para la predicción de variables hidro climáticas.
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En la vigilancia y seguimiento de las sequías además del estudio de series de los índices ya mencionados se aplican
métodos estadísticos para estimar frecuencias y periodos de retorno.

El enfoque dinámico

El método dinámico para la predicción de sequías se basa en modelos climáticos y / o modelos hidrológicos que simular
procesos físicos de la atmósfera, el océano y la tierra. Aquí se aplican los modelos �sicomatemáticos descritos
anteriormente. La predicción dinámica de sequías hidrológicas y agrícolas en escalas de tiempo estacionales
generalmente se logra sobre la base de modelos hidrológicos guiados por modelos climáticos con cierta habilidad de
predicción, que depende tanto de los forzamientos climáticos como de las condiciones iniciales.

Debido a la resolución gruesa de los pronósticos con modelos climáticos y a sus sesgos, se han comúnmente utilizado
técnicas de posprocesamiento y de conjuntos multi-modelo para mejorar la habilidad de predicción

Comparación de los enfoques estadístico y dinámico

La �gura siguiente (Ref. 1) describe un marco esquemático de los métodos estadísticos y dinámicos de predicción de
sequías (la precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y la escorrentía se abrevian como P, T, S y R,
respectivamente).

Generalmente, es difícil determinar qué método es �nalmente el mejor, y la habilidad predictiva siempre depende de la
temporada, región y el periodo de previsión. Sin embargo, existe una clara ventaja de los métodos dinámicos sobre los
estadísticos en la predicción hidrológica si el pronóstico de precipitación con modelos �sicomatemáticos (GCMs) da
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buenos resultados. Además, para la predicción a largo plazo la habilidad predictiva de los métodos dinámicos es
generalmente más alta que la de los métodos estadísticos. Cuando la habilidad de predicción del pronóstico climático
con modelos dinámicos es baja, la predicción estadística puede proporcionar un pronóstico útil. 

Varios estudios han demostrado que los dos tipos de métodos pueden complementarse entre sí. En general, los métodos
estadísticos y dinámicos son complementarios en la predicción de la sequía (y del clima) en el sentido de que una mejor
comprensión de los pronósticos estadísticos exitosos puede conducir a mejores modelos dinámicos, y viceversa.

El enfoque híbrido

La predicción híbrida estadístico-dinámica de las sequías implica principalmente dos pasos: calibrar el pronóstico del
clima para corregir el sesgo (y la dispersión) de los pronósticos de los modelos de circulación general �sicomatemáticos
(GCMs) y combinarlo con pronósticos de múltiples fuentes.

Se muestra en la �gura siguiente un marco esquemático de la predicción híbrida de sequía, que fusiona diferentes
pronósticos (Ref. 1).

Marco esquemático de predicción híbrida de sequías basado en un indicador de sequía Z mediante la fusión de la
previsión dinámica (Yd) y la previsión estadística (Ys) con la función G.

Las técnicas de fusión o mezcla (merging) de uso común, incluido el modelo de regresión, la distribución posterior
bayesiana y el promedio bayesiano BMA (Bayesian Model Averaging), pueden emplearse para obtener una predicción
probabilística. El método de regresión se puede utilizar directamente para incorporar múltiples indicadores de pronóstico
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climático y pronóstico estadístico (u observaciones) con el objetivo de obtener coe�cientes y parámetros de cada
pronóstico en forma de combinación lineal. La distribución posterior bayesiana se puede utilizar para actualizar el
pronóstico dinámico con la distribución previa derivada del pronóstico estadístico. Además, los dos tipos de pronósticos
también se pueden combinar a través de promedios bayesianos para obtener el peso óptimo de cada miembro para
producir una predicción única.

Se ha demostrado que el método híbrido estadístico-dinámico, basado en la calibración, el puenteo (“bridging”) y la fusión
(“merging”) - CBaM - proporciona mejores pronósticos de las variables climáticas mediante el posprocesamiento de los
resultados de los GCMs basados en un modelo de probabilidad conjunta bayesiano (para calibración y puente) y
promedio bayesiano (para fusionar). Para este método, el "puenteo" representa la predicción estadística que utiliza los
pronósticos de índices climáticos de los GCMs como predictores para producir pronósticos alternativos y la "fusión" se usa
para combinar de manera óptima los diferentes pronósticos.

En ciertos casos también se denomina predicción híbrida estadístico-dinámica a la combinación del pronóstico dinámico
con predictores obtenidos de observaciones en un marco de predicción estadística.

En la última década, la predicción híbrida estadística-dinámica ha prestado mucha atención a
integrar la habilidad de predicción de ambos modelos. Se ha demostrado que se puede lograr el mejor pronóstico
mediante la combinación de todas las fuentes de predicciones para respaldar una toma de decisiones bien informada.
Dado que la calibración del pronóstico climático es una componente importante de la predicción híbrida, el desarrollo de
nuevas técnicas de posprocesamiento de predicción climática e hidrológica es una tarea esencial para mejorar la
predicción de sequías. Además, las técnicas de fusión de diferentes pronósticos de modelos dinámicos o estadísticos
deben investigarse más a fondo para lograr una combinación óptima.

El desarrollo de modelos híbridos de predicción de sequías y la evaluación de su desempeño en diferentes regiones y
estaciones para diferentes tipos de sequía brindarían nuevas oportunidades para mejorar la capacidad de predicción
estos fenómenos.

Como ejemplo a destacar mencionemos la aplicación por el Centro Europeo (ECMWF) de su sistema de previsión por
ensembles (conjuntos) EPS al seguimiento (monitoreo) y previsión de las sequías meteorológicas usando técnicas
híbridas. Han tenido cierto éxito, por ejemplo, en prever las condiciones secas asociadas con La-Niña en septiembre-
diciembre de 2010 en el Cuerno de África, que fueron correctamente pronosticadas por los pronósticos estacionales del
ECMWF a partir de junio de 2010 en adelante. Siguen aplicando este enfoque para el área europea (Ref. 3).

Perspectivas

Aún existen importantes desafíos en la predicción de sequías a mediano y largo plazo, en un entorno cambiante
resultante de factores naturales y antropogénicos. Las perspectivas futuras de investigación para mejorar la predicción de
sequías incluyen, entre otros elementos, la asimilación de datos de alta calidad, el desarrollo mejorado de modelos con
procesos claves relacionados con la ocurrencia de sequías, el pronóstico de conjunto (ensemble) óptimo para
seleccionar o ponderar estos conjuntos, y la predicción de sequía híbrida fusionando pronósticos estadísticos y dinámicos.
    
El uso de técnicas de inteligencia arti�cial, aprendizaje automático (machine learning) y aprendizaje profundo (deep
learning) también comienza a experimentarse para el caso de sequías.
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Como hemos visto las sequías abarcan una enorme variedad de escalas temporales y es importante mejorar los
esquemas de previsión que van más allá del medio-plazo (dos semanas). Existe por lo tanto un interés creciente en las
comunidades cientí�cas, operativas y de aplicaciones en el desarrollo de pronósticos sub-estacionales a estacionales
para proporcionar una alerta temprana de eventos de alto impacto como inundaciones, sequías, olas de calor y frío.

Para cerrar la brecha existente entre las previsiones meteorológicas de medio-plazo y los pronósticos estacionales la
OMM (Organización Meteorológica Mundial) dentro del Programa de Investigación Meteorológica Mundial (WWRP) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (WCRP), lanzó en el año 2013 una iniciativa de investigación conjunta: el
Proyecto para la Predicción Subestacional a Estacional (S2S).  El proyecto intenta mejorar la habilidad de pronóstico y la
comprensión en las escalas de tiempo sub-estacional a estacional, con especial énfasis en los eventos climáticos de alto
impacto, y promover la adopción de los resultados por parte de los centros operativos, así como su explotación por parte
de la comunidad de aplicaciones. 

La Fase II del proyecto S2S comenzó en enero de 2019 y continuará hasta 2023, incluyendo nuevos conjuntos de sub-
proyectos cientí�cos, así como nuevas actividades de investigación operativas (Ref. 4), por lo que tenemos cierta
esperanza que se siga expandiendo el conocimiento sobre la previsión de eventos extremos, en particular las sequías.
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 Commodities

Crece fuertemente el ingreso de camiones con la
entrada del maíz tardío
Tomás Rodríguez Zurro - Emilce Terré

Desde principios de julio, el número de hectáreas cosechadas de maíz creció considerablemente, lo
cual decantó en un elevado arribo de camiones a los puertos. Por la bajante del Paraná, creció la
importancia de los puertos del sur de Buenos Aires.

 

La cosecha de maíz avanzó fuertemente en el último mes y se encuentra virtualmente �nalizada, sólo restando por
recolectarse el 2% del área a nivel nacional. Tal como se comentó en ediciones anteriores, en la actual campaña una gran
proporción del área total fue implantada con maíces de segmento tardío. Esto ha dejado como consecuencia que una
elevada cantidad de hectáreas se cosechara entre principios de julio y principios de agosto. En el siguiente grá�co se
observan las hectáreas cosechadas semanalmente en los meses de julio y agosto en las últimas cinco campañas. Tal
como se puede apreciar, el número de hectáreas semanales recolectadas desde principios de julio del 2021 ha sido
elevado, erigiéndose por encima del registro de los años anteriores en varias semanas, particularmente desde mediados
del mes a la fecha. Además, en ese período se cosecharon 3,5 millones de hectáreas en total, un 39% del área total.
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Esta elevada super�cie de maíz recolectada en el último mes ha conducido a un marcado incremento en el número de
camiones ingresados a los puertos del país. De hecho, desde inicios de julio del corriente año a la fecha, ingresaron a los
puertos del Gran Rosario 151.648 camiones, lo cual marca una suba del 27% respecto de igual período del 2020, mientras
que a los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires arribaron 48.394 unidades, 31% más que el año previo.

Pero, además, la severa bajante del Río Paraná está causando problemas logísticos en la carga de buques en los puertos
del Up-River, por lo que una elevada proporción de la carga debe ser relocalizada a los puertos del sur de Buenos Aires.
Tal como se puede apreciar en el siguiente grá�co, que muestra el ingreso de camiones con maíz a ambas zonas
portuarias desde principios de julio a la fecha, en el 2021 ha crecido considerablemente la descarga a los puertos de
Bahía Blanca y Necochea/Quequén, superando los registros de los años anteriores. En el Gran Rosario, en tanto, el
número de camiones ingresados se encuentra por encima del registro del 2020 pero por debajo del guarismo del 2019. 
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Asimismo, este incremento en el arribo de camiones con maíz a los puertos del sur bonaerense también condice con los
números de embarques. En los meses de julio y agosto del corriente año, el total de toneladas de maíz embarcadas y
programadas a embarcar desde puertos argentinos asciende a 9,1 Mt, de las cuales el 67% tienen como origen los puertos
del Gran Rosario, mientras que el 30% los puertos de Bahía Blanca y Necochea/Quequén. Esta es la menor importancia
relativa de los puertos del Up-River (y, paralelamente, la más elevada proporción de los del sur de Buenos Aires) desde al
menos el año 2018.
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En cuanto a la soja, existen dos fenómenos interesantes de analizar que están relacionados entre sí. Por un lado, las
exportaciones de poroto de soja en los primeros tres meses de la campaña alcanzan 1,8 Mt, es decir, 56% menos que en el
primer trimestre del ciclo previo. Además, es el segundo volumen más bajo de la última década, sólo superado por lo
ocurrido en el ciclo 2017/18, el de la fatídica sequía histórica que afectó severamente la producción. Por el otro, el crush
de soja en los primeros 3 meses de la 2020/21 totaliza 12,6 Mt, 10% más que en los primeros tres meses de la campaña
anterior y registrando el segundo mejor guarismo de la última década. 
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Esto se explica, fundamentalmente, por la suba en los precios del aceite de la oleaginosa. Los aceites vegetales han
experimentado un fenomenal rally alcista en los últimos 12 meses, incluido el aceite de soja. La suba de precios ha
mejorado el oil share (la participación del aceite en el valor total) incentivando a un mayor procesamiento local de poroto
para luego exportar los productos derivados, en detrimento de las exportaciones del grano sin procesar. De hecho, las
exportaciones de harina entre abril y junio totalizan 8,45 Mt, un incremento de 17% respecto del ciclo 2019/20 y el mayor
volumen en seis años mientras que las exportaciones de aceite en primer trimestre de la campaña ascienden a 1,83 Mt, el
mejor registro de la historia. 

Plano internacional

En el plano internacional, las novedades de la semana se desprenden de la menor producción global de maíz
proyectada. Para la 2020/21, el recorte viene por el lado de Brasil. A la severa sequía que afectó al maíz de segunda o
safrinha en el sur de nuestro país vecino se le sumaron ahora las heladas del último mes. Ante ello, la CONAB (la agencia
de alimentos brasilera), redujo sus estimaciones para la producción de maíz de segunda en aquel país en un 19,6% Mt
respecto de la producción del ciclo previo hasta 60,3 Mt, un recorte de 6,6 Mt. De esta manera, de acuerdo al organismo,
la producción maicera en Brasil alcanzaría 86,5 Mt, 15,5% menos que en la campaña 2019/20. 

En el mismo sentido se ubicaron las nuevas proyecciones del USDA en su informe mensual de Oferta y Demanda Global.
De acuerdo con el organismo norteamericano, la producción de granos amarillos en Brasil alcanzaría 87 Mt, un recorte de
6,5 Mt. 
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En cuanto al ciclo 2021/22, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos también recortó fuertemente la
producción maicera para el país norteamericano. Según las nuevas proyecciones del organismo, EEUU obtendría 374,7
Mt, un recorte de más de 10 Mt respecto de su estimación de julio. De todas maneras, de efectivizarse este guarismo
productivo en EEUU, esto signi�caría un incremento de 4% respecto de la campaña anterior, y el mayor volumen en seis
años.

En cuanto a los precios, estas noticias acerca de una menor oferta global de granos amarillos han impulsado
considerablemente a las cotizaciones. El precio del contrato de maíz con vencimiento más cercano en Chicago alcanzó el
jueves su cotización más elevada en más de un mes y cerró en US$ 225/t. Los precios en la plaza local, en tanto,
exhibieron el mismo comportamiento que los precios en la plaza norteamericana: el precio equivalente en dólares del
día jueves de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CACR) alcanzó US$195,9 /t, más de 4 dólares por encima del día
anterior, y el mayor valor en un mes. 

En cuanto a las cotizaciones de la soja, éstas se han mantenido relativamente estables en la última semana. A diferencia
de lo ocurrido con el maíz, el USDA no informó fuertes cambios respecto de la producción y usos de la oleaginosa, por lo
que las cotizaciones no han exhibido grandes variaciones. El precio de ajuste del contrato con mayor volumen operado
en la jornada del jueves alcanzó US$ 492,7 /t, prácticamente sin cambios respecto de las cotizaciones de hace una
semana. En cuanto a los precios en el mercado local (el precio equivalente en dólares de la CACR), estos han trepado casi
US$ 10 /t en la última semana, hasta alcanzar US$ 339,6 /t el día jueves 13, alcanzando un máximo desde el dos de junio.
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 Commodities

Un informe del USDA llegó con sorpresas y
empujó hacia arriba al trigo
Guido D’Angelo – Emilce Terré

No se esperaba un recorte tan importante para la cosecha rusa ni para los stocks globales de trigo.
En el plano local, mientras nos acercamos la nueva campaña, se recorta la caída en la molienda.

 

Consultoras especializadas en el Mar Negro, como Sovecon e IKAR, ya comenzaban a rebajar sus previsiones para la
cosecha de trigo en Rusia. Así, la ubicaban por debajo de 77 Mt para el año comercial 2021/22, iniciado en julio de este
año. Estas previsiones a la baja ya eran considerables, teniendo en cuenta los más de 85 Mt de la campaña 2020/21. Al
mismo tiempo, las previsiones de Re�nitiv se ubicaban cerca, en 79 Mt. El Ministerio de Agricultura de Rusia mantenía
mientras tanto sus previsiones en 81 Mt para la campaña 2021/22.

No obstante, la gran sorpresa de este jueves vino con la publicación del Informe de Oferta y Demanda Agrícola Mundial
(WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde el organismo proyectó una cosecha de
trigo 2021/22 de 72,5 Mt para la Federación Rusa, una baja que supera el 15% respecto de la campaña anterior como
consecuencia de las temperaturas poco favorables y escasa humedad de suelos. Esta reducción de cosecha en el país
más extenso del mundo es el principal determinante en la baja mundial de la producción de trigo.
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Además, mientras la cosecha del trigo de primavera avanza a buen ritmo en Estados Unidos, ya se observan los primeros
rendimientos. Con apenas el 11% de los lotes en condición Buena+Excelente, el rinde del trigo de primavera se espera
que registre una baja del 37% respecto de la campaña anterior. Consecuentemente, se espera una caída superior al 10%
en el rinde promedio del trigo estadounidense. Así, la producción de trigo 2021/22 en Estados Unidos llegaría a 46,18 Mt,
el valor más bajo desde la campaña 2002/03.

En este marco de caídas productivas, los stocks globales al �nal de la campaña también registran bajas superiores al 3,4%.
China, que sigue siendo la dueña de más de la mitad de los stocks globales de trigo, espera terminar la campaña con 141
Mt. Esto representa una baja del 2,1%, pequeña en términos relativos, pero enorme considerando la importancia del
gigante asiático en el almacenamiento. Rusia y Estados Unidos pierden 2 y 6 Mt de trigo de sus reservas, bajas del 16,7% y
25,7%, acompañando sus caídas en cosechas.

Tal cual mostró el USDA, las sucesivas sequías que se vienen dando en diferentes partes del hemisferio norte vienen
impulsando al alza los precios de exportación para el cereal. Contraponiendo las expectativas bajistas de producción, en
Ucrania y Rusia se observa el impacto de una elevada demanda mundial de cargas a granel. Asimismo, las retenciones
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móviles siguen amenazando la competitividad del campo ruso en los mercados mundiales. Sólo en junio, el alza de
precios movió las retenciones rusas de US$ 28,1/t a US$ 41,3/t.

En este contexto, el precio FOB del trigo pan a embarcarse desde el Up River mostró en el último mes un alza por debajo
de las subas que mostraron otros puertos en zonas productoras. El 3,7% de repunte mensual para el Up River queda
pequeño respecto de las subas de dos cifras en el Golfo de México y las ganancias del Mar Negro. No obstante, el precio
FOB local aún se encuentra por encima de los valores del puerto francés de Rouen y de los puertos del Mar Negro, tal
como se muestra en el cuadro adjunto, puertos que además disfrutan de menores costos logísticos para exportar a
mercados en Asia y África. 

Con este panorama, el trigo en Chicago mostró una suba de casi 10 dólares el jueves, y espera cerrar la semana en torno
a los US$ 277/t, una suba del casi el 6% en apenas 4 jornadas. De esta manera, el trigo sube un 7% en agosto y más de un
21% desde julio para la plaza norteamericana. La plaza local se subió a las alzas semanales y cerró en torno a los US$
230/t. De esta manera, en la semana los precios escalan un 4,8%, consolidando un agosto con subas superiores al 12,4%.
Al compás de las alzas de precios, hubo más posiciones abiertas de compra y más compradores activos. 

Mientras nos acercamos la nueva campaña local, se recorta la caída en la molienda

Con la siembra 2021/22 ya �nalizada, se sembraron en torno a 6,9 millones de hectáreas con trigo en Argentina. No se
observaba una super�cie tan alta desde la campaña 2001/02, lo que daría a la campaña 2021/22 la mayor super�cie con
trigo en un quinto de siglo. Las previsiones de la Guía Estratégica del Agro (GEA) a tal efecto son optimistas, con un alza en
torno al 5% para el rendimiento del cereal. Con las subas en super�cie y en rendimiento, la producción de trigo se
proyecta para la 21/22 en 20,1 Mt, lo que representa un incremento del 18% respecto de la campaña actual y un récord
histórico para nuestro país.

No obstante, como destaca GEA, se debe seguir con atención la probabilidad de que nuevamente nos encontremos ante
un año Niña, lo que debilitaría las precipitaciones y limitaría los repuntes productivos. La mayoría de los lotes en la zona
núcleo se encontraban con humedad entre abundante y óptima hace apenas tres semanas, pero su humedad viene
cayendo a niveles adecuados y regulares en las últimas semanas. Si bien aún quedan reservas de agua de relevancia en
los suelos, no se deben perder de vista las condiciones climáticas y de humedad en los meses venideros.
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Por su parte, luego del estancamiento de mayo, la molienda de trigo parece haber recuperado ritmo en el mes de junio.
De esta manera, si bien todavía se mantiene por debajo de la campaña pasada, en junio volvió a acortar diferencias con el
último año comercial. En ese mes se molieron cerca de 511.000 toneladas, por debajo de 527.000 t del mismo mes del año
pasado, aunque cerca y recortando diferencias para el acumulado total de la campaña.

Finalmente, la comercialización interna de trigo 2021/22 se encuentra en torno a 4,8 Mt, desacelerándose con respecto al
elevado nivel de comercialización que se vio en los últimos meses, como se destacó oportunamente en este Informativo
Semanal. De esta manera, las compras internas previas a la 21/22 ya son superadas por la 18/19 para este año, cuando
totalizaban 5,2 Mt. Aun así, la comercialización de la nueva campaña sigue siendo la segunda más alta alguna vez
registrada.

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/las-ventas-1
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 Economía

Stock ganadero: Sin cambios signi�cativos en el
ciclo ganadero, pero con efectos directos sobre
el corto plazo
ROSGAN

El stock ganadero al 31-dic de 2020 se ubicó en 53,5 millones, exhibiendo una caída de unos
943.000 animales respecto del año previo. La fuerte caída de terneros y terneras limita directamente
la oferta de ganado para engorde en el corto plazo.

La semana pasada, aun sin conocer los números o�ciales de stock ganadero al 31 de diciembre de 2020, advertíamos -por
determinadas variables analizadas que la caída neta de las existencias podría llegar a duplicar la pérdida registrada el año
anterior, lo que nos llevaba a estimar una caída anual cercana al millón de animales.

El guarismo no estuvo lejos de lo que �nalmente se con�rmó. Si bien lo presentábamos como una hipótesis de mínima,
las cifras o�ciales de stock ganadero al 31 de diciembre de 2020 �nalmente se ubicaron en 53,5 millones lo que
representa una caída de unos 943.000 animales respecto de lo registrado el año previo.
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Aun con una caída del stock ganadero que se profundiza respecto de los 500.000 animales perdidos en 2019, al analizar
la composición de la misma, notamos que tanto las causas como las consecuencias o efectos de esta última variación
di�eren sustancialmente de los observados en el ciclo previo.

En primer lugar, como indicador positivo, vemos que en vientres -vacas y vaquillonas- el ajuste se modera
signi�cativamente respecto de la última caída. A diferencia de 2019, donde se registró una baja de 560.000 vacas y cerca
230.000 vaquillonas, en 2020 la extracción de hembras fue sin dudas más moderada permitiendo limitar la caída anual a
160.000 vientres totales (83.000 vacas y 78.000 vaquillonas).



AÑO XXXIX - N° Edición 2014 - 13 de Agosto de 2021

Pág 36

Es decir, este primer indicador -aunque negativo- quiebra la hipótesis de un posible inicio de la liquidación del cual tanto
se temió durante los primeros meses de 2020.

En este sentido, con base a este stock de hembras al 31 de diciembre de 2020 y atentos a la caída de casi 12 puntos
porcentuales en la faena de estas dos categorías durante el primer semestre de 2021 -a menos que se radicalice la
posición del gobierno respecto del cierre de exportaciones- no deberíamos esperar una profundización de la liquidación
durante el actual ciclo. Por el contrario, el stock de vientres debería tender a estabilizarse a �nes de 2021 e, incluso,
recuperar ligera y parcialmente las pérdidas registradas en los últimos dos años. En concreto, no se percibe en base a
estos números una intención de cambio signi�cativo en el ciclo ganadero, en términos de retención o liquidación de
vientres.

Dicho esto, el segundo indicador destacado de los últimos datos de existencias es la fuerte caída de terneros y terneras
respecto del ciclo previo, unos 657.000 menos que los registrados al 31 de diciembre de 2019. En efecto, es la primera
caída en producción de terneros desde 2014. En este sentido, si bien las caídas en número de vientres en servicio sin
dudas anticipan una probable caída en producción/destete, lo que más fuertemente termina condicionando la zafra de
terneros son las condiciones climáticas bajo las cuales se desarrollan tanto la época de servicios como de pariciones. En
este caso, ambos momentos estuvieron marcados por un clima muy poco favorable al desarrollo de estos eventos.
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A diferencia de las variaciones en stock de vientres que sin dudas condicionan la producción de ciclos futuros, una caída
en el stock de terneros y terneras limita directamente la oferta de ganado para engorde en el corto plazo.

Estos 650.000 animales menos en stock representan una caída cercana al 4,5%, sumamente en línea con la caída que se
ha estado viendo en los movimientos de terneros y terneras de invernada registrados durante el primer semestre del año.
De acuerdo con los datos del SENASA, durante los primeros seis meses del año salieron de los campos de cría, unos 5,85
millones de terneros, esto es un 5% menos que lo trasladado en igual período de 2020.

Este faltante de hacienda es el que hoy se está sintiendo en los feedlots, agravado incluso por el aplanamiento de la
curva de ingreso a los corrales producto de una prolongación de las recrías.

En concreto, este faltante de terneros impacta directamente en la disponibilidad de novillitos y vaquillonas en la faena de
los próximos meses, algo que sin dudas limitará no solo la oferta de carne para el canal de consumo sino también las
posibilidades de baja de los precios al mostrador hacia �n de año.

Desafortunadamente, el panorama para el próximo ciclo tampoco resulta demasiado alentador. Por el contrario, las
perspectivas climáticas para la primavera-verano 2021-22 marcan anomalías de lluvias de�citarias para gran parte de las
zonas productoras, algo que, de concretarse, podría condicionar nuevamente los servicios de primavera, de cara a la
próxima zafra. Recordemos que la productividad del rodeo argentino no tiene demasiado margen para soportar este tipo
de adversidades, bajas tasas de destete sumado luego a bajos pesos de faena; hacen que el impacto se traslade
directamente a un faltante en producción.
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A este interrogante climático se suma, además, el alto factor de incertidumbre que incorpora al negocio un año electoral
como el que transitamos y un contexto mundial que aún no logra despejar la salida de�nitiva de la pandemia. Factores
que cobran mayor relevancia a la luz de un stock ganadero que encuentra serias di�cultades para crecer.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales
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Termómetro Macro

 



AÑO XXXIX - N° Edición 2014 - 13 de Agosto de 2021

Pág 47

 


