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 Commodities

Estado de situación del sorgo argentino 2021/22
Federico Di Yenno – Alberto Lugones – Guido D’Angelo – Emilce Terre

Para la campaña de sorgo 2021/22 se espera una merma productiva cercana a las 500.000
toneladas respecto al ciclo previo. Además, al igual que en la campaña pasada la
exportación representará el principal destino de la actividad comercial.
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Estados Unidos, China y Argentina: quién es
quién en el mercado mundial del sorgo
Guido D’Angelo – Alberto Lugones – Julio Calzada

El comercio internacional del sorgo ha variado
notablemente desde su boom de mediados de la década
de los setenta y ochenta, pasando a focalizarse en un
acotado número de participantes abastecedores pujando
para proveer al mercado chino.

 Commodities

Sorgo granífero: el desafío del rendimiento
Ing. Agr. Vicente Trucillo Uriarte

Se comparan rendimientos obtenidos por productores de
otras geografías como Estados Unidos y México. Se
destaca la necesidad de mejora en tecnologías, sin existir
diferencias agronómicas que le impidan a nuestro país
igualar rindes de otras latitudes.

 Commodities

El Pulgón Amarillo, una plaga que impacta en
el sorgo argentino
Ing. Agr. Martín Carlos Galli

Una nueva plaga en el cultivo de sorgo nos exige un
manejo integrado, con monitoreo permanente desde la
siembra a la cosecha. El lanzamiento de híbridos
tolerantes abre las puertas a un manejo más racional,
dándole una oportunidad al control biológico.

 Commodities

El precio del sorgo ya volvió a niveles previos
a la guerra del Mar Negro
Alberto Lugones – Guido D’Angelo – Julio Calzada

Los precios internacionales del sorgo llegaron a ubicarse
más de un 77% por encima de los valores previos a la
pandemia, aunque ya regresaron a los valores previos a la
crisis ruso-ucraniana.
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 Transporte

Desde el Gran Rosario se embarca cerca del
15% del sorgo que se exporta en el mundo
Guido D’Angelo – Tomás Rodríguez Zurro – Pablo Ybañez –
Emilce Terré

Argentina embarca una de cada cinco toneladas del
sorgo exportado a nivel global. El Up River tiene una fuerte
participación en estos embarques, siendo el segundo
nodo portuario exportador de sorgo del mundo. Récord de
ingreso de camiones en junio.

 Economía

Incertidumbre cambiaria: La hacienda
nuevamente en la mira como resguardo de
valor
ROSGAN

En un contexto de creciente incertidumbre cambiaria y
ante la falta de alternativas accesibles de protección, en
los últimos años el productor ganadero ha estado
recurriendo a la hacienda como “resguardo de valor”.
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 Commodities

Estado de situación del sorgo argentino 2021/22
Federico Di Yenno – Alberto Lugones – Guido D’Angelo – Emilce Terre

Para la campaña de sorgo 2021/22 se espera una merma productiva cercana a las 500.000
toneladas respecto al ciclo previo. Además, al igual que en la campaña pasada la exportación
representará el principal destino de la actividad comercial.

 

La campaña 2020/21 del sorgo quedó atrás y nos dejó un año de gran desempeño productivo alcanzando las 3,3 Mt, de
las cuales se exportó el 66,7%, es decir, unas 2,2 Mt. Con el fuerte empuje de la demanda externa y un considerable
incremento en la super�cie destinada a la gramínea se alcanzaron estos registros, donde en buena parte de los casos el
pulgón fue la mayor complicación del ciclo pasado. No obstante, el sorgo se muestra como un cultivo cuya siembra está
bien distribuida entre las provincias de la región centro, acumulando el 73% de la super�cie total entre Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires. El resto de las provincias que completan el área total se sitúan por debajo del 10%,
destacándose la participación de Chaco, que supone el 7% del territorio nacional destinado a la gramínea.
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La vara quedó elevada para el ciclo 2021/22, puesto que se dio una merma en la super�cie implantada por las casi 50.000
hectáreas respecto al ciclo previo. Además, al presentarse una fuerte sequía durante parte del verano se deriva en
estimaciones de menor producción por caídas de rindes y de super�cie. No obstante, debe aclararse que las condiciones
naturales de este cultivo, que le dan una mayor resistencia ante la sequía en comparación con otros cultivos de verano,
amortiguaron los descensos en los rendimientos y, si suponemos un nivel de recolección (área cosechada/sembrada)
similar al promedio de las últimas 5 campañas obtenemos que, en promedio, la caída de los rindes se acercaría al 7,3%
respecto a la cosecha 2020/21, pasándose de 44,3 qq/ha a 41,1 qq/ha.
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De esta manera, las estimaciones preliminares de producción arrojan un total de 2,8 Mt de grano producido en el
corriente ciclo. De esta cantidad de granos, el 53,6% del total será destinado a la exportación, mientras que el 46,4%
restante se destinará al consumo interno. Estos guarismos señalan un incremento del consumo interno, lo cual se genera
principalmente por la mayor utilización dentro de la producción ganadera, es decir, del consumo animal. Asimismo, la
merma productiva de casi 500.000 toneladas entre años y el aumento de los stocks �nales en 150.000 toneladas. 
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En comparación con la campaña pasada las exportaciones disminuyen su participación sobre la producción, aunque de
momento se lleva un buen nivel de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) teniendo en cuenta las toneladas
que se estima que se remitirán al exterior. En este sentido, si bien tenemos que hasta el 23 de junio se han declarado poco
más de 1 Mt de mercadería, implicando un descenso del orden de las 500.000 toneladas, se presenta una
comercialización con el exterior equivalente al 69% de las exportaciones estimadas para el período 2021/22, cuando el
año pasado teníamos DJVE equivalentes al 71,3% de las exportaciones totales de la cosecha 2020/21. 
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Conclusiones

Las mejoras de las cotizaciones locales e internacionales le han brindado una mayor competitividad a la gramínea y ha
servido de soporte para la producción local. Asimismo, las exportaciones locales se han potenciado con el ingreso de
China dentro de los mercados abastecidos por Argentina, aunque sea una historia relativamente reciente. Con un
consumo interno constante, la exportación se erige como la principal dinamizadora del sorgo argentino.
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A pesar de la ampliación de la super�cie sembrada, la caída de rindes en un complejo contexto climático nos dejaría con
una producción similar entre esta campaña y la anterior. En adición, las mejoras en términos productivos con la
introducción de óptimos híbridos provistos principalmente por tres empresas del sector y la detección temprana de
plagas, enfermedades y malezas del sorgo también brindan factores positivos que solidi�can los cimientos del entramado
productivo de la gramínea, dando lugar a un amplio espectro de crecimiento para las campañas venideras.
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 Commodities

Estados Unidos, China y Argentina: quién es
quién en el mercado mundial del sorgo
Guido D’Angelo – Alberto Lugones – Julio Calzada

El comercio internacional del sorgo ha variado notablemente desde su boom de mediados de la
década de los setenta y ochenta, pasando a focalizarse en un acotado número de participantes
abastecedores pujando para proveer al mercado chino.

 

Hablar de comercio mundial de sorgo es hablar principalmente de Estados Unidos y China. Para la campaña 2022/23, el
primero espera concentrar el 65% de las exportaciones y el segundo el 88% de las importaciones a nivel mundial, de
acuerdo con proyecciones del USDA. El robusto crecimiento del stock ganadero chino hace que esta dinámica sea
reciente, ya que en 2013 Estados Unidos no exportaba sorgo a China.

Camino a la nueva campaña, nuestro país aspira a ubicarse como segundo exportador global de sorgo, ocupando el 22%
de las exportaciones a nivel mundial, con proyecciones de comercio exterior de 2,5 Mt, según estimaciones del USDA.
Este dato di�ere levemente de las 2,3 Mt de estimación propia de la BCR, pero aun tomando la estimación BCR nuestro
país se mantendría en el segundo lugar de exportadores globales.
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La geopolítica no es ajena a los mercados de commodities, afectando el comercio mundial en general y el mercado de
sorgo en particular. En este sentido, el pacto estratégico AUKUS (Australia (A), Reino Unido (UK) y Estados Unidos (US)) fue
�rmado en septiembre del 2021 con el �n de "defender los intereses compartidos en el Indo-Pací�co" de estas potencias.
Entre otras cuestiones, permitirá a Australia construir submarinos de propulsión nuclear por primera vez en su historia.
Sólo en 1958 Estados Unidos compartió información con otro país para hacer esto, en ese entonces con Reino Unido.

Este acuerdo se lee en términos geopolíticos como una respuesta a los intereses geoestratégicos de China en el Océano
Pací�co. En un marco de múltiples medidas frente a este compromiso de cooperación, China ha impuesto aranceles
superiores al 80% sobre la cebada, que persisten hoy en día. Parecía inminente la imposición de aranceles prohibitivos
sobre el sorgo australiano para el mercado chino, pero �nalmente los mismos no se impusieron.

Sin embargo, todo indica que las medidas que China tomó con la cebada no pudo tomarlas con el sorgo ante la
imposibilidad de conseguir orígenes alternativos. El 97% del comercio mundial del sorgo se explica entre Estados Unidos,
Argentina y Australia. El resto de los productores de peso a nivel mundial, como Nigeria, Sudán, México, Etiopía, India, etc.,
destinan todo su sorgo al mercado doméstico y de hecho tienen leves necesidades de importación anual, sin posibilidad
de exportar en el corto plazo en vista de la importancia de la ganadería en estos países.
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En un marco geopolítico, cabe destacar que el sorgo que compra China desde Estados Unidos es más caro que el
adquirido en Australia y Argentina, otra de las razones por las que no se ha desacoplado la importación de sorgo
australiano hacia China, ya que implicaría reemplazar a un miembro del AUKUS por otro, en este caso Estados Unidos por
Australia. El sorgo estadounidense concentra su siembra entre los estados de Texas y Kansas.

Es evidente que a nivel global los principales exportadores del sorgo no han cambiado. Asimismo, y al menos en el corto
plazo, un cambio en los principales jugadores en el comercio mundial de sorgo tampoco parece muy probable.
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En lo atinente a las importaciones, Japón sigue siendo un país importador de sorgo, aunque en un grado mucho menor
que en el pasado. El país asiático no produce sorgo, aunque en los últimos años su consumo doméstico del grano ha
caído sustancialmente. México sí ha logrado incrementar su producción y limitar sus necesidades de importación. Por su
parte, la Unión Europea equilibra su producción con sus necesidades de consumo, lo que le permite reducir su
necesidad de importaciones. En muchos casos la merma en la demanda de estos países se explica en el reemplazo del
sorgo con maíz.

Esto nos deja con China como el principal demandante de sorgo a nivel mundial. La multiplicidad de jugadores en el
mercado del maíz ha sido fundamentalmente lo que ha dejado al gigante asiático como el mayor consumidor global de
sorgo. El sorgo no tiene variedades genéticamente modi�cadas que podrían ser sujeto de aranceles o restricciones a la
importación, como sí los tiene el maíz (Hansen, 2018). Además de la demanda forrajera, el sorgo en China es utilizado para
la producción de Baijiu, una bebida espirituosa. Antes del boom importador chino, en el gigante asiático el sorgo se
utilizaba mayoritariamente para la producción de esta bebida, entre otros usos industriales, pero no para alimentación
animal.

Desde los picos de consumo a principios de la década del ochenta, el mercado mundial de sorgo arrastraba una
tendencia declinante que sólo cambió con el auge de la demanda del gigante asiático en los últimos años. China
comienza su explosión de demanda externa de sorgo en 2012, cuando los precios internos del maíz subieron y se buscó
sustituir ese consumo forrajero. No conforme con ello, el gigante asiático dispone de precios sostén para el maíz, lo que
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encarece los costos hacia adelante en la cadena productiva, por eso el reemplazo en muchos casos con sorgo para uso
forrajero. En vista de los elevados y estratégicos niveles de stocks de maíz que dispone China, cualquier potencial
liberación de estos llevaría a la demanda de sorgo sustancialmente hacia abajo.

No obstante, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos en 2018 llevaron a que el 17 de abril de ese año el
gigante asiático establezca un arancel del 178,6% y abra una investigación antidumping. Luego de un mes de un mercado
completamente trastocado, el 18 de mayo China anunció que suspendía la investigación y dejaba sin efecto el arancel. Un
nuevo y breve capítulo del peso en la geopolítica en las relaciones comerciales agrícolas, que no dejan afuera de sus
efectos al mercado del sorgo. A pesar de ello, no se llegó a re�ejar en el volumen de las importaciones de la gramínea,
teniendo en cuenta que EE. UU. continuó siendo el mayor proveedor de China, aunque en los últimos años Argentina ha
logrado sentarse en la mesa chica de los abastecedores del mercado del gigante asiático.

No caben dudas que los aspectos geopolíticos seguirán in�uyendo los mercados de commodities a nivel mundial, y el
sorgo espera tener un rol protagonista. Nuestro país puede mirar atentamente el desenvolvimiento de estas dinámicas
bilaterales y multilaterales para aprovechar potenciales oportunidades y apuntalar su rol como proveedor de alimentos a
nivel mundial.
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 Commodities

Sorgo granífero: el desafío del rendimiento
Ing. Agr. Vicente Trucillo Uriarte

Se comparan rendimientos obtenidos por productores de otras geografías como Estados Unidos y
México. Se destaca la necesidad de mejora en tecnologías, sin existir diferencias agronómicas que
le impidan a nuestro país igualar rindes de otras latitudes.

 

Introducción a cargo del Dr. Julio Calzada

Tenemos el agrado de contar en esta nota con la colaboración de Vicente Trucillo Uriarte, Ingeniero Agrónomo por la
Universidad de la República Oriental del Uruguay. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia en la industria de
semillas se ha involucrado principalmente en la Investigación y Desarrollo del sorgo, con más de 70 híbridos de sorgos
graníferos y forrajeros lanzados comercialmente en todo el mundo.

El artículo a continuación es un resumen de la presentación que realizó el Ing. Trucillo Uriarte en el Panel “La Revolución
del Sorgo” en el XVI Congreso MAIZAR que se desarrolló en Buenos Aires el día 28 de junio de 2022.

 

Indudablemente en los últimos años se ha retomado el interés por el grano de sorgo, traccionado por los buenos y
previsibles precios a la luz de los aumentos en los volúmenes exportados, fundamentalmente a China. Hoy la Argentina
es el segundo exportador global de sorgo, detrás de Estados Unidos. 

Así, un punto clave a analizar es cuan cerca o lejos estamos en Argentina de los rendimientos en otras geografías para
conocer si estamos realmente explotando e�cientemente las posibilidades del sorgo. Una de las maneras podría ser, y es
lo que vamos a intentar, comparar los rendimientos a nivel productor en distintos países donde se siembra el sorgo
granifero. 

Veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Productores de Sorgo (National Sorghum Producers),
que implementó desde el año 1985 un concurso de rendimientos con los siguientes objetivos:

1.    Incrementar rindes
2.    Transferencia de tecnologías
3.    Identi�car a los Mejores Productores Nacionales y Estaduales
4.    Reconocimiento a esos Productores Nacionales y por Estado

Así, podemos recopilar información clara y certera con la identi�cación geográ�ca e individual de los rendimientos a
campo manejado por productores con distintas alternativas de cultivo. 

Los resultados del último concurso de rendimientos de 2021 se muestran a continuación 
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Los mayores rendimientos de todo el país en las distintas categorías oscilan entre las 11,44 a 15,32 toneladas de grano/ha
en zonas tan diversas como Texas y Kansas, zonas típicamente sorgueras, hasta Illinois, Pennsylvania y Dakota del Sur.  

Si hurgamos en otras zonas del planeta donde tenemos la certeza que los agricultores logran rendimientos muy altos sin
dudas debemos tomar en cuenta la zona de Bajio en México que incluye los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacan.
Logramos obtener datos de rendimientos individuales de agricultores locales, pero solo en base a contactos personales,
ya que no encontramos información veri�cada o�cialmente. De cualquier manera, son datos muy con�ables de
rendimientos que se obtienen en esa zona agroecológica del centro de México.

En esta zona de producción de sorgo granífero en las siembras 2020 y 2021 se obtuvieron entre 10,36 y 14,32 toneladas de
grano por hectárea en campos de producción. En Argentina, también como en México, tuvimos que recurrir a contactos
personales y colegas del sector de semillas para recolectar rendimientos signi�cativamente elevados en distintas zonas y
en distintas provincias.
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Así, para la última campaña de cosecha 2021/2022, podemos ver rendimientos entre 7,5 y 13,70 toneladas de grano por
hectárea, desde La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Recordando las dos semanas de enero en que
concurrieron la falta de lluvias con temperaturas por encima de 40 grados, más la aparición del pulgón amarillo de la
caña de azúcar, consideramos un récord absoluto los rindes de más de 8 toneladas por hectárea.

Reforzando esta información, en el Congreso Maizar 2020 en la presentación del Ing. Agr. Jorge Gorandi en un campo de
la localidad de Arequito, Provincia de Santa Fe, nunca obtuvo rendimientos menores a 9 toneladas por hectárea en
suelos degradados por viejas prácticas agrícolas. 
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En cuanto a otras consideraciones a tener en cuenta debemos puntualizar sin dudas que 

1.    Los programas de Mejoramiento Genético o�ciales y privados cuentan con acceso irrestricto al mismo germoplasma y
por ende los productores en Argentina tienen la posibilidad de contar con la mejor genética de sorgo que existe
globalmente.
2.    La generación de nuevas tecnologías para el cultivo de sorgo ha sido muy escasa a nula comparada con otros cultivos.
Alguien ha dicho que debería existir un INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) para cultivos como el sorgo, ya
que éste ha sido discriminado por la falta de generación de nuevas tecnologías.
3.    No obstante, hubo una reciente generación de tecnología de resistencia a herbicidas. Se observó una muy rápida
adopción de esta nueva tecnología, ocupando alrededor del 40 % del área en muy poco tiempo.
4.    Se hace necesaria una actualización de prácticas agronómicas para el sorgo. Existen nuevas formulaciones de
herbicidas, fertilizantes, nuevas alternativas de rotaciones, etc. en las que el cultivo tiene mucho para aportar.

Tomando en cuenta todas estas consideraciones anteriores estamos habilitados para llegar a las siguientes conclusiones
preliminares, a modo de disparador de otras ideas o proyectos

1.    No existen diferencias de los rendimientos logrables en Argentina con otras geografías: El actual promedio nacional
de 3,7 toneladas por hectárea parece como un piso bastante permeable de superar, visto y considerando las excelentes
condiciones de negocio que traccionan fuertemente para la adopción de tecnologías que incrementen signi�cativamente
los rendimientos unitarios en cualquier zona agroecológica de Argentina.  
2.    Existe una urgente necesidad de actualización en tecnologías de manejo agronómico del cultivo como densidades,
fertilización, contribución en rotaciones sustentables
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3.    Afortunadamente hay nuevas tecnologías que están apareciendo como resistencia a herbicidas y tolerancia a plagas 
4.    Proponer un concurso de rindes a nivel nacional, de manera de aumentar los rindes e identi�car y reconocer a los
productores líderes que traccionan con su experiencia.
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 Commodities

El Pulgón Amarillo, una plaga que impacta en el
sorgo argentino
Ing. Agr. Martín Carlos Galli

Una nueva plaga en el cultivo de sorgo nos exige un manejo integrado, con monitoreo permanente
desde la siembra a la cosecha. El lanzamiento de híbridos tolerantes abre las puertas a un manejo
más racional, dándole una oportunidad al control biológico.

 

Presentación a cargo del Dr. Julio Calzada

Tenemos el agrado de presentar la visión del Ingeniero Martín Galli sobre el pulgón amarillo, una plaga que impacta
sobre el sorgo argentino.  Cómo convivir con este �agelo, qué esperar de un híbrido tolerante y cómo funciona el control
biológico son algunos de los aspectos que Galli desarrolló durante la presentación que realizó en el Congreso de
MAIZAR.

El Ing. Martín Galli es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Entre Ríos y Especialista en Protección Vegetal
por la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, tiene una Maestría en Sanidad Vegetal, Entomología Agrícola,
Patología Vegetal, Malherbología y Manejo Integrado de Plagas por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, España).
Actualmente es Coordinador Técnico General en la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos
Extensivos (AAPCE) y asesor en monitoreo de cultivos agrícolas.

El artículo a continuación es un resumen de la presentación que realizó el Ing. Galli en el Panel “La Revolución del
Sorgo” en el XVI Congreso MAIZAR que se desarrolló en Buenos Aires el día 28 de junio de 2022.

Introducción 

El pulgón amarillo del sorgo (PAS) fue observado por primera vez atacando el cultivo de sorgo en la Argentina a �nes de
la campaña 2020/21 en la zona norte del país. A partir de ese momento su diseminación por toda la región sorguera del
país fue muy rápida, encontrándose una campaña después atacando todos los lotes de sorgo del país.

Esta rápida colonización se debe a dos características propias de la especie, su alta tasa de reproducción y su capacidad
de alimentarse de una maleza perenne que está en todo el país, como lo es el sorgo de Alepo (sorghun halepense).
(Sorghun)

La plaga en cuestión es Melanaphis sacchari (Zehntner, 1897), conocida comúnmente como pulgón de la caña de azúcar.
Tiene su origen en África, Asia y Oceanía y en Argentina se había reportado su presencia, pero no atacando cultivos
extensivos. A partir del año 2013, se comienza a reportar ataques de esta plaga en el cultivo de sorgo en países como
México y Estados Unidos. En Brasil apareció en el año 2018, y como mencionamos, en la campaña 2020/21 se lo reporta
en Argentina.
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Características

Lo que más sorprende del PAS es su velocidad de reproducción. Es realmente una plaga explosiva, donde en poco
tiempo se pasa de pocos pulgones aislados en el cultivo a un lote completamente colonizado por la plaga. 

Otra característica en la que se destaca la plaga es que sobrevive en sorgo de Alepo. Esta característica le dio la
posibilidad de colonizar rápidamente todas las regiones sorgueras del país. El sorgo de Alepo le ofrece refugio y alimento
cuando no hay cultivo, por lo que es una plaga que, dependiendo de la latitud, la podemos encontrar todo el año. Allí
sobrevive el invierno, protegiéndose del frio en la base de los tallos.

En el cultivo de sorgo, al pulgón lo encontramos la parte basal de la misma (tercio inferior) y en el envés de la hoja. Este
nicho es compartido con el pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminium), por lo que es importante diferenciar
entre estos dos pulgones. 

Mencionamos su alta tasa de crecimiento, que se debe a que no requiere reproducción sexual, no necesitan del macho
para reproducirse. Son hembras que paren hembras, que pasan por un pequeño estadio ninfal que puede durar entre 5 y
9 días y a partir de ahí ya comienza a dejar descendencia iniciando un nuevo ciclo. La colonización inicial de los lotes la
hace el pulgón alado, y luego las hembras ápteras son las encargadas de incrementar la colonia.

Daños

Los daños que ocasiona el pulgón son producto de la succión directa de la savia. Esto origina amarillamiento en las hojas
y un debilitamiento general de la planta, pudiendo llegar a desencadenar el vuelco de esta. Un efecto secundario de esta
alimentación es la excreción del exceso de azúcar por parte del pulgón en forma de melaza, la que es colonizada por un
hongo de color negro de nombre fumagina. Esta fumagina, entre otros impactos, disminuye la actividad fotosintética.
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El pulgón amarillo nos va a acompañar durante todo el ciclo del cultivo. Aunque se sabe que los mayores daños los
origina a �nales del periodo vegetativo. Un ataque prolongado en el tiempo puede incluso generar perdidas del 100% ya
que el cultivo no llega a �orecer, generando macollos y desuniformidad, y complicando las labores de la trilla.

Monitoreo

El monitoreo tiene que ser plani�cado. Es decir, hay que ir de forma plani�cada a recorrer el lote durante todo el ciclo. No
obstante, se debe hacer hincapié en las primeras etapas vegetativas, ya que es clave detectar el inicio del ataque, para
trabajar con poblaciones bajas. 

Hay que recorrer todo el lote, arrancar hojas del estrato inferior de la planta, en distintos sectores y mirar el envés. Si
realizamos un monitoreo temprano es importante detectar manchones donde se inicia el ataque, estando atentos a la
presencia de melaza o presencia de moscas, los que nos puede alertar que ahí se encuentra el pulgón.

Otra tarea muy importante es monitorear la maleza hospedante (sorgo de Alepo), esto nos puede anticipar lo que va a
pasar dentro del lote, ya que la maleza puede ser “fuente” de inoculo de la plaga. Como comentario �nal del monitoreo
cabe recalcar que lo más importante es que hay que ser más rápido que el pulgón ¡Esto es fundamental!

Hablemos del umbral

Al ser una plaga nueva no conocíamos el umbral de daño económico. Siempre es muy importante tener un valor de
referencia, un umbral, que nos oriente a saber cuál es la cantidad o el tamaño de la población de la plaga que origina un
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daño que justi�que la aplicación de un método de control. Por el momento no contamos con un umbral local, por lo que
se buscaron umbrales elaborados en otros países para esta plaga. En el caso del INTA, se propone un umbral de acción,
donde tener 20% de plantas con una colonia de aproximadamente 50 pulgones/hoja hay que realizar un control. Este
umbral es muy bajo, pero nos alerta de que, con una baja población inicial, si no realizamos un control la misma se puede
tornar inmanejable. 

Control químico

En el caso del pulgón amarillo, el control químico presenta varias di�cultades que lo hacen inviable como único método
de control. Por eso es importante pensar en un control integrado. Dentro de las di�cultades del control químico, es que
hasta �nales de esta campaña no disponíamos de insecticidas registrados. A �nes de febrero Senasa emite un registro de
emergencia de productos para poder utilizar en sorgo para el control del PAS.

Por otro lado, el PAS te exige aplicar insecticidas con poblaciones bajas, debido a su ubicación en la planta (envés de la
hoja y tercio inferior), no es fácil llegar a esos lugares, por lo que, si la población es alta, muchos pulgones quedaran vivos
después de la aplicación.  Por lo tanto, te exige una alta calidad de aplicación para tener no solo un buen control de la
plaga si no para que el remanente que quede vivo después de la aplicación sea el mínimo posible, debido a su alta tasa
de reinfección. En de�nitiva, por más que uno haga todo bien (monitoreo, manejo del umbral, control químico e�ciente),
la reinfección es muy rápida si hay condiciones ambientales conducentes para el desarrollo del PAS. Se pueden dar
situaciones de 2, 3 o más aplicaciones en el cultivo, lo que incrementa el costo de producción y aumenta el impacto
ambiental. 

Control genético

Disponer en esta campaña de materiales comerciales con tolerancia al pulgón es una muy buena noticia. En el corto
plazo casi todos los materiales de sorgo serán tolerantes al PAS. Es la llave del control, ya que nos disminuye las pérdidas
ocasionadas por el pulgón, las aplicaciones de insecticidas, el impacto ambiental y el daño a insectos bené�cos y
polinizadores.

En ensayos realizados esta campaña lo primero que aprendimos es que los materiales tolerantes presentaban colonias
de pulgones, eso sí, mucho menos numerosas que las encontradas en los materiales susceptibles. Incluso se puede dar
la situación en que un hibrido tolerante llegue al umbral de aplicación, pero si esta situación se da, es muy probable que
de haber sembrado un hibrido susceptible este último requiera 2 o más aplicaciones de insecticida.
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En resumen, en los híbridos tolerantes el pulgón se desarrolla más lento, hay colonias más chicas y nos da más
�exibilidad. Se disminuye la aplicación de insecticidas, con lo cual se bajan los costos del cultivo, se disminuye el impacto
ambiental que ocasionan los insecticidas y se complementa muy bien con el control biológico, al poder actuar éste de
manera más e�ciente.

Control biológico 

Cuando recorremos los lotes de sorgo con pulgón vemos un montón de insectos bené�cos. Pero la realidad del control
biológico es que llega tarde, y por eso es muy importante potenciarlo. Como primera medida el disminuir la cantidad de
aplicaciones con insecticidas, o elegir insecticidas selectivos evita que los agredamos sistemáticamente. Otra forma de
potenciar el control biológico es lograr que los bené�cos estén en el lote, incluso antes que se siembre el cultivo. Para
esto último, el diseño del paisaje, generando corredores biológicos, aumentando la diversidad vegetal es vital. En estos
corredores los insectos bené�cos encontraran refugio y alimento, aumentando su población para que estén en la
primera línea de fuego cuando el pulgón colonice los lotes.
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A modo de resumen, el pulgón amarillo es una nueva plaga en el cultivo de sorgo. La misma nos exige un manejo
integrado que comienza con el monitoreo permanente del cultivo desde la siembra a la cosecha. Su rápido crecimiento
poblacional exige aplicaciones de insecticidas con un umbral bajo (como detallamos, 20% de las plantas con 50
pulgones/hoja). No obstante, basar el control del pulgón solo en la estrategia química (insecticidas) se vuelve inviable
desde lo económico y lo ambiental. El lanzamiento de híbridos tolerantes abre las puertas a un manejo más racional de la
plaga, disminuyendo la necesidad de aplicaciones de insecticidas y dándole una oportunidad al control biológico.
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 Commodities

El precio del sorgo ya volvió a niveles previos a la
guerra del Mar Negro
Alberto Lugones – Guido D’Angelo – Julio Calzada

Los precios internacionales del sorgo llegaron a ubicarse más de un 77% por encima de los valores
previos a la pandemia, aunque ya regresaron a los valores previos a la crisis ruso-ucraniana.

 

Los valores del sorgo provenientes del principal exportador del mundo, Estados Unidos, marcan en buena medida el
compás al que se mueven las cotizaciones en el resto del globo. De esta forma, en los últimos años se ha registrado un
incremento considerable en los valores de exportación de la gramínea, que se encontró muy relacionada con las subas
que se dieron en los valores de los demás commodities agrícolas.

En agosto de 2020 el precio FOB del sorgo en el Golfo de México rompió la barrera de los US$ 200/t, un valor que no
mostraba en cinco años. El contexto de pandemia y tasas bajas a nivel global llevaba los commodities a un nuevo ciclo
alcista de precios, con el sorgo subiendo un 107% desde los inicios del 2020 hasta sus nuevos máximos a �nales de abril
de este año. Especí�camente el 29 de abril del 2022, se registró la máxima cotización en al menos 10 años, luego de que
se alcanzaran los US$ 355,6/t, mientras que se ha presentado una retracción en los valores del sorgo a partir de allí,
ubicándose el 23 de junio en US$ 304,1/t. 
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A pesar de los últimos descensos en los precios internacionales, nos encontramos en valores históricamente elevados
para este cultivo, lo cual da magnitud de la �rmeza de la demanda de abastecimiento del gigante asiático. Los precios
llegaron a superar en más de un 77% por encima de los valores previos a la pandemia. Desde entonces, han bajado y ya
se encuentran por debajo de los valores previos a la guerra ruso-ucraniana. Este recorte ubica los precios hoy cerca de
un 43% por encima de los valores previos a la pandemia. En lo que hace a la potencial trayectoria de los precios, aún se
mantienen niveles de incertidumbre sobre cómo se desenvolverá el comercio internacional sorguero, teniendo en
cuenta no sólo las negociaciones bilaterales o por regiones en lo que hace al comercio del sorgo, sino también ante la
ralentización del crecimiento del PBI global, que llevaría a potenciales mermas en la demanda.

¿Qué pasó con los precios locales?

Los valores pagados internamente por la gramínea presentaron una elevación en los últimos años. Esto fue consecuencia
principalmente de las presiones de demanda que acontecieron desde mediados del 2020 en los mercados de
commodities agrícolas. En este sentido, al igual que sucedió con la soja, el maíz y el trigo, el sorgo experimentó
incrementos en los precios pagados localmente. El 19 de marzo del 2020, en un marco de creciente incertidumbre por la
pandemia, los precios se ubicaban en torno a los US$ 125/t. A abril del 2021, la tonelada local de sorgo se valorizaba en
casi US$ 230,  
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Luego de una nueva baja de precios, las cotizaciones volvieron a tomar impulso sobre �nales del año pasado y
actualmente la tonelada de sorgo se ubica nuevamente en los mismos valores de abril del 2021, luego de haber tocado
un máximo histórico de casi US$ 280/t a principios de mayo de este año. Asimismo, debe destacarse que, por su
utilización como alimento en la actividad ganadera posee una estrecha relación con las cotizaciones del maíz.

En este sentido, debido al ingreso del segmento exportador dentro de la demanda local, se registran variaciones en sus
desempeños relativos. De hecho, se debe tener en cuenta que Argentina comenzó a exportar con mayor intensidad a
China (principal demandante internacional de sorgo) desde 2019 y ello generó un acercamiento en los valores de estos
dos granos. 
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En otras palabras, el diferencial que se tenía entre los precios del maíz y del sorgo, que generalmente bene�ciaba al
primero de estos granos, se ha achicado e incluso ha cambiado de signo, implicando que el sorgo llegase a cotizar por
encima de los granos amarillos, dependiendo de las necesidades de abastecimiento en momentos determinados. Esto da
más fuerza al sorgo argentino de la mano de su creciente demanda internacional y explica parte del crecimiento de área
sembrada de los últimos años.
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 Transporte

Desde el Gran Rosario se embarca cerca del 15%
del sorgo que se exporta en el mundo
Guido D’Angelo – Tomás Rodríguez Zurro – Pablo Ybañez – Emilce Terré

Argentina embarca una de cada cinco toneladas del sorgo exportado a nivel global. El Up River
tiene una fuerte participación en estos embarques, siendo el segundo nodo portuario exportador
de sorgo del mundo. Récord de ingreso de camiones en junio.

 

Considerando a nuestro país como exportador de cerca del 20% del sorgo del mundo, cabe destacar el peso que tiene el
Up River en la logística sorguera argentina. Más de 1,72 Mt de sorgo fueron exportadas por los puertos del Gran Rosario en
la campaña pasada. Con un comercio mundial de 11,55 Mt en ese año comercial, el Up River es entonces responsable del
15% de las exportaciones mundiales de sorgo.
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No conforme con ello, el Up River acumuló más exportaciones de sorgo que todos los puertos de Australia juntos. Esto es
relevante en vista de que el país oceánico es el tercer exportador mundial de sorgo, por detrás de Estados Unidos y
Argentina. En este sentido, los puertos australianos embarcaron 1,68 Mt conjuntamente en la campaña anterior. 

El nodo portuario del Gran Rosario emerge entonces como el segundo nodo que más embarca sorgo en el mundo, sólo
por detrás de Houston-Galveston, en los Estados Unidos. En este importante nodo de Texas embarcó 5,4 Mt en la
campaña anterior, cerca del 47% de las exportaciones globales de sorgo.

El grueso de los ingresos de camiones del Up River se concentra entre los meses de abril y septiembre de cada año.
Luego de la robusta cosecha pasada, la campaña actual 2021/22, iniciada en marzo de este año, viene con novedades
positivas. Los meses de mayo y junio se mostraron con robustos ingresos de camiones al Gran Rosario. De hecho, el mes
pasado fue el mes de mayor ingreso de camiones al Up River desde junio del 2013.
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El año pasado se transportaron apenas 16.279 toneladas de sorgo por tren, mayoritariamente por la línea Belgrano, al
mismo tiempo que no se registra transporte de sorgo por barcaza. Consecuentemente, el camión se lleva prácticamente
la totalidad de la logística del sorgo argentino.
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 Economía

Incertidumbre cambiaria: La hacienda
nuevamente en la mira como resguardo de valor
ROSGAN

En un contexto de creciente incertidumbre cambiaria y ante la falta de alternativas accesibles de
protección, en los últimos años el productor ganadero ha estado recurriendo a la hacienda como
“resguardo de valor”.

 

El exceso de cepos y controles para la compra de dólares o�ciales, hace que la depreciación real de la moneda se venga
conteniendo, no así el valor libre que re�ejan las diferentes cotizaciones de dólares alternativos, no regulados por el
Banco Central.



AÑO XL - N° Edición 2058 - Especial Sorgo - 08 de Julio de 2022

Pág 35

Si tomamos solo como referencia la cotización del dólar o�cial y la cotización del dólar libre (Blue) -aun siendo éste un
mercado informal y de limitado volumen-, vemos cómo la brecha entre ambas cotizaciones se ha ampliado de manera
más pronunciada en los últimos tres años, más precisamente a partir del segundo semestre de 2019 hasta alcanzar
actualmente el punto de mayor amplitud de la serie, considerada desde enero 2011 a la fecha.

En efecto, fue a partir de �nales del 2019 cuando el precio de la hacienda, especialmente la invernada, comenzó a
revalorizarse, al ser demandada como un activo de refugio. Se trata de un bien de libre acceso, lo su�cientemente líquido
como para asegurar una rápida monetización en caso de requerirlo y que, a su vez, permite proyectar una renta en un
mercado sobre el cual el productor tiene lógicamente mayor conocimiento y control del negocio. Rápidamente esta
demanda como ‘bien de cobertura’ se trasladó también a la cría, donde primeramente se vio una muy fuerte
revalorización de los vientres, que luego terminó derramando hacia el resto de las categorías, llegando incluso al
mercado de reproductores.

Al comparar las variaciones interanuales a junio de cada año, para los distintos segmentos de mercado -cría, invernada y
gordo- vemos que, en los últimos tres ciclos, tanto el ternero de invernada como la vaquillona preñada -tomada en este
caso como referencia de precio para la cría-, han tenido una trayectoria a la suba que terminó superando la apreciación
del dólar o�cial. En el caso del novillito gordo, su performance no fue superadora durante el primero de los ciclos
analizados puesto que su límite de suba está más directamente condicionado por la elasticidad de compra del
consumidor local. Sin embargo, a partir del segundo período con corte a junio de 2021, la suba en este segmento terminó
plasmándose por la misma presión que comenzó a ejercer el valor de la invernada sobre los márgenes de la cadena.

En los últimos doce meses medidos a junio de este año, el dólar o�cial se apreció en un 31% interanual. En el mismo
período, la vaquillona preñada exhibió una suba del 79% mientras que, tanto el ternero como el gordo, registraron subas
del 60% y 62% interanual, respectivamente, superando incluso el incremento general de precios mayoristas (IPIM) que, a
junio de este año, estaría acumulando una variación del 58% interanual.
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Sin embargo, si ajustamos el análisis a estos primeros seis meses del año, está claro que el valor de la hacienda viene
moderando las subas e incluso en algunas categorías comienza a perder algo de valor en términos reales. Tal es el caso
del gordo que en los últimos dos meses registra una pérdida real cercana al 8% o del ternero que, presionado a su vez
por el pico de oferta que genero la zafra, cayó más de un 12% desde abril a la fecha, medido también en pesos constantes
ajustados por IPIM.

De todos modos, parte de esta dinámica de precios es explicada por la estacionalidad. En los próximos meses la oferta de
invernada liviana empezará a escasear, lo cual pondrá nuevamente mayor presión sobre los valores de reposición que
terminarán luego expresándose en subas del gordo hacia �n de año.

Los valores para la cría siguen siendo buenos, el valor del ternero a pesar de esta baja temporal sigue estado dentro de
sus niveles más elevados en términos históricos y la vaca de descarte ofrece valores que permiten mantener adecuados
niveles de reposición.

La rueda productiva continúa girando favorablemente para la ganadería, especialmente si nos centramos en la solidez
que proyecta la demanda internacional y los muy buenos valores que está convalidando.

Bajo este marco, con fundamentos propios muy sólidos, es donde la ganadería se posiciona con mayor aplomo para
transitar fases de elevada inestabilidad macroeconómica.

Localmente, el escenario político presenta un diagnóstico sumamente complejo y la incertidumbre generada en las
últimas horas en torno al rumbo de la economía, vuelve a poner en valor a la hacienda como activo de resguardo,
generando así un factor de sostén adicional de precios, de cara a los próximos meses.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales
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Termómetro Macro
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