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CADENA DE VALOR OLIVÍCOLA EN SAN JUAN 

 

Noviembre 2019 

I. Introducción. 

 

La Argentina es actualmente el décimo productor mundial de aceitunas en 

conserva, y el onceavo de aceites de oliva. La producción nacional representa 

alrededor del 4% del total mundial. 

 
El cultivo del olivo se desarrolla en el país entre los 25º y 40º de latitud 

sur, desde la provincia de Ca¬tamarca en la región Noroeste, descendiendo por 

los valles productivos a lo largo de la Cordillera de los Andes en el oeste 

argentino, por las Sierras Pampeadas en el centro oeste y en la zona más 

austral, el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y llega hasta la región 

patagónica por el litoral marítimo en la provincia de Río Negro. 

 

La superficie implantada con olivos en el país se estima en 85.200 ha, 

siendo las principales provincias productoras: Catamarca, La Rioja, Mendoza, 

San Juan, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro. Del total nacional, el 65% posee 

variedades aceiteras y el 35% restante, variedades para conserva o doble 

propósito. Las provincias presentan perfiles productivos diferenciados según 

variedad de cultivo. La producción de aceituna de mesa posee mayor 

importancia en La Rioja, mientas que en San Juan y Catamarca predomina la 

producción aceitera. Por su parte, Mendoza posee importancia en la producción 

de ambos productos. La producción industrial se encuentra ubicada en la zona 

de producción primaria. 

 
La importancia relativa en la participación productiva cambia luego de la 

aplicación de los diferimientos impositivos. Catamarca, La Rioja y San Juan 

ganan participación en el sector. Sin embargo, actualmente se está dando en 

proceso de reconfiguración en superficie y cantidad de agentes. En la etapa de 

comercialización, Santa Fe juega un rol importante como fraccionadora y 

exportadora.  

 

 

II. Descripción del producto. 

El origen de este cultivo en Argentina comenzó en el período de la 

conquista española. Junto a la vid, el olivo fue una de las primeras plantas en 

ser cultivadas, y desde Medio Oriente se extendió a todo el Mediterráneo, y luego 

al mundo. Nadie duda de que llegó al continente americano con la conquista 

española y es conocido el relato según el cual Colón traía en sus naves una 
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colección de semillas, sarmientos y estacas entre las que se contaban ramitas 

de O. europea y distintas variedades de aceitunas. Los documentos sostienen 

que los primeros olivares comenzaron a crecer en Perú, después en Chile y 

paralelamente en algunas poblaciones criollas del lado argentino, como en 

Aimogasta, fundada en 1591, el mismo año que la ciudad de La Rioja. 

 
Con la implementación de la Ley 22.021 de Diferimientos Impositivos, 

sancionada en 1979, y que adquiere para este sector un mayor ímpetu en la 

década pasada, muchos capitales encontraron como destino de inversiones el 

sector olivícola en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan. 

 
La producción primaria presenta un comportamiento oscilante vinculado a 

problemas climáticos y prácticas culturales deficitarias. Existen variedades 

aceiteras, conserveras y doble propósito. En general el destino a industria se 

determina en función a la cosecha y a la evolución del mercado internacional. El 

principal destino de la aceituna en bruto es para la elaboración de aceite. Se 

estima una relación técnica de 6,67 kilos de aceituna por cada kilo de aceite, 

mientras que en aceituna de mesa el equivalente es de uno a uno. La producción 

presenta un carácter cíclico vinculado a la vecería propia del cultivo (años de alta 

producción son seguidos de años de baja producción), a problemas climáticos y 

prácticas culturales deficitarias. 

 
En nuestro país este sector se clasifica, en términos generales, en dos 

sistemas de producción: tradicional y moderno. 

 

Olivares Tradicionales  

 
Este sistema nuclea aproximadamente 30.000 hectáreas implantadas. 

Las principales características son que poseen marcos de plantación amplios (8 

x 8 a 12 x 12 metros), utilizan riego superficial (melgas o tazas), tienen escasas 

intervenciones de poda y fertilización, la cosecha se realiza en forma manual y 

la principal variedad implantada es la Arauco.  

 

Olivares Modernos  

 
Las principales características son que poseen marcos de plantación 

intensivos (6 x 3 a 8 x 6 metros), utilizan riego localizado (Goteo o 

Microaspersión), ferti-irrigación, tienen podas adecuadas para mecanización del 

cultivo, la cosecha se realiza en forma mecánica y manual, y las principales 

variedades implantadas son la Arbequina y Manzanilla. La época de cosecha es 

desde fines de enero, principios de febrero hasta junio dependiendo de la zona 

y variedad. La misma comienza con las variedades de conserva. 
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En San Juan el sistema de producción predominante es el intensivo. De 

las hectáreas implantadas de olivo el 52% utiliza el marco de plantación 

intensivo. 

 
Hectáreas por marco de plantación. San Juan 2017 

Tipo Ha Participación 

Tradicional 4.890 32,7% 

Intensivo 7.789 52,0% 

Super intensivo 2.294 15,3% 

Total implantado 14.973 100% 
Fuente: Cámara Olivícola de San Juan. Relevamiento julio de 2017. 

 

Las etapas de producción son: 

 

 

Las variedades que se producen son: 

 

• Arauco: También conocida como aceituna criolla, es una variedad de 

doble propósito. Es la variedad autóctona de Argentina. 

 

• Arbequina: Originaria de Palestina e introducida en España. Una planta 

de gran resistencia. 

 

• Arbosana: Variedad aceitera de Cataluña.  

 

• Bernea: Originaria de Israel. Fácil separación pulpa-hueso. Su aceite es 

de buena calidad. Uso en mesa. Es muy recomendable para las 
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salmueras negras de alta calidad. 

 

• Changlot Real: De origen español tiene un elevado contenido en aceite 

de muy buena calidad y altos polifenoles. Sus atributos destacados son 

los de un aceite muy frutado. 

 

• Coratina: originaria de Italia. Junto con el Frantoio, son de las variedades 

italianas más difundidas en nuestro país. 

 

• Empeltre: Originaria de España es utilizada con doble propósito. 

 

• Farga: Es una variedad española que produce un aceite de gran cuerpo y 

complejidad. 

 

• Frantoio: Originaria de la toscana, Italia, es una aceituna que produce un 

aceite liviano y exquisito. Muy difundida en Mendoza. 

 

• Hojiblanca: Originaria de España, posee frutos y aceite muy parecido al 

de Arbequina, sin embargo, menos frutado. 

 

• Manzanilla: Cultivada principalmente en Sevilla, está muy difundida en la 

provincia de Córdoba. Una variedad doble propósito. 

 

• Picual: De origen español y una de las más difundidas en este país, es 

conocida también como nevadilla. 

 

Las zonas de producción por variedad son: 

 

Provincia Zona Variedades 

Catamarca 

Valle Central de Catamarca Arbequina, Manzanilla y Coritina 

Bolsón de pipanaco Arbequina y Manzanilla 

Tinogasta y Fiambalá Arbequina 

La Rioja 

Chilecito Arbequina y Bernea 

La Rioja Capital Arbequina y Manzanilla 

Aimogasta Arauco, Manzanilla, Arbequina y Frantoio 

San Juan 
 

Arauco, Changlot Real, Empeltre, Manzanilla, Arbequina 
Catalana, Manzanilla Aceitera y Nevadillo 

Mendoza    Arauco, Arbequina y Frantoio 

Córdoba   Arbequina, Arauco, Frantoio, Farga y Manzanilla 
Fuente: ASJDI en base a MINAGRI  

 

A nivel nacional son diez las provincias productoras: Catamarca, La Rioja, 

San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Salta y 
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Chubut. A continuación, se muestran las regiones productoras en cada provincia: 

 

 

                             Fuente: INTA 

 

Productos derivados de la aceituna de mesa 

 
De las variedades de aceituna de mesa se pueden obtener los siguientes 

productos: aceitunas verdes tipo Sevillanas; aceitunas negras en salmuera; 

aceitunas negras tipo Californiano; aceitunas rellenas; aceitunas negras tipo 

griego; aceitunas descarozadas; fileteadas y trozadas. 

 
Según datos del COI en la campaña 2018/2019 Argentina produciría 20 

mil toneladas de aceite de oliva ubicándose en el décimo productor mundial.  

Históricamente el país ha ocupado las posiciones entre el 6º y 11º del ranking 

mundial.  

 

Tipos de Aceite de oliva 

 

Aceite de oliva virgen 

 
Podríamos definir el aceite de oliva virgen como el zumo de aceitunas 

extraído directamente de dicho fruto y únicamente por procedimientos 
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mecánicos, el cual no ha sufrido ningún tratamiento distinto a su lavado, 

decantación, centrifugado o filtración. Por ello, se excluyen aquellos aceites que 

han sido obtenidos mediante el uso de disolventes o que han sido mezclados 

con aceites de otros tipos. 

 
El aceite obtenido de esta manera se puede catalogar como virgen, virgen 

lampante (de peor calidad) o virgen extra (de mayor calidad. Este tipo de aceite 

se cataloga como virgen cuando, tras realizarse un análisis físico-químico, 

obtiene un nivel de acidez entre el 0.8 y el 2%, y en su valoración organoléptica 

mediante una cata cualificada debe recibir una nota de al menos 5.5, pudiendo 

presentar defectos de intensidad leve. 

 
Es importante saber que además se puede catalogar en función de la 

variedad de las aceitunas con la que se obtiene. Un aceite de oliva es mono 

varietal cuando se obtiene únicamente de una sola variedad de aceitunas, 

obteniendo unas características sensoriales y de composición que identifican 

dicha variedad y las diferencian unas de otras. 

 

Aceite de oliva virgen extra 

 
El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es un aceite de oliva virgen de 

categoría superior, y como éste, es también obtenido directamente de aceitunas 

y sólo mediante procedimientos mecánicos. Al aove no se le añade ningún tipo 

de conservante ni aditivo, y debe extraerse a una temperatura igual o menor a 

35º C. Este tipo de aceite de oliva es considerado como el mejor aceite de oliva, 

manteniendo la mayor parte de las características organolépticas y propiedades 

de la aceituna. Para catalogarse como virgen extra debe tener una acidez inferior 

al 0.8% y obtener una nota en cata cualificada del 6.5 o superior. 

 
El precio del aove es superior al del resto de aceites de oliva, debido a 

que su coste de producción es mayor, pero es el que más beneficios tiene para 

la salud siendo por tanto el mejor para su consumo. 

 
A pesar de sus beneficios para la salud, el hecho de ser un aceite de oliva 

más caro y el desconocimiento de las características y calidad de cada tipo de 

aceite de oliva, hace que muchos consumidores opten por añadir a su cesta de 

la compra aceites más económicos y de menor calidad. Por ello, el consumo de 

aceite virgen extra en los hogares es más sensible a las subidas y bajadas de su 

valor que se producen año tras año e incluso durante la misma temporada. 

 
Existen una serie de procedimientos que se pueden llevar a cabo para 

conseguir un aove de mayor calidad, aunque también más caro, como son: 
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• Primera extracción en frío: consiste en realizar la extracción del aceite a 

una temperatura inferior a 27º, consiguiendo mantener inalteradas sus 

propiedades organolépticas y de salud. Su calidad será mayor pero su 

rendimiento o cantidad de aceite obtenido por kilogramo de aceituna es 

menor. Para que un aove pueda incluir esta característica en su etiqueta 

debe contar con unos termómetros especiales que controlen la 

temperatura de la pasta de aceitunas en todo momento. 

 

• Aceite de cosecha temprana: durante la maduración de la aceituna, ésta 

va cambiando su color oscureciéndose desde el verde, pasando por 

morado hasta madurar finalmente con un color negro. Tradicionalmente 

la recogida de la aceituna se realiza cuando se encuentra en tonos 

morados o negros. Sin embargo, cuando la aceituna se recoge en el 

momento óptimo, comenzando su maduración (en el envero), se obtiene 

un aceite de cosecha temprana con un color verde más intenso y brillante 

y con olores y sabores, herbáceos y frutados, más potentes. En general 

suelen ser más fuertes, picantes y amargos, asociándose comúnmente 

como un aceite gourmet. Su rendimiento en la obtención del aceite es 

mucho menor debido a la poca madurez de la aceituna, por lo que su 

precio aumenta considerablemente. 

 

• Aceite ecológico: este tipo de aove se obtiene a partir de aceitunas que 

provienen de un cultivo ecológico, donde no están permitidos los 

pesticidas ni plaguicidas sintéticos. Estos productos químicos permiten, 

en un cultivo tradicional, luchar contra plagas y enfermedades, teniendo 

una mayor productividad que el cultivo ecológico. Por ello, el aceite 

ecológico tiene mayores costes de laboreo y de producción, por lo que 

tiene un precio superior al virgen extra tradicional de calidad equivalente. 

Hay que tener en cuenta que un aceite virgen extra ecológico no tiene 

diferencias de sabor ni calidad respecto al virgen extra tradicional, por los 

que las razones que nos motivan a comprar este tipo de aceite son de 

salud, ya que nos aseguramos que no existen trazas de pesticidas ni otros 

contaminantes, y la posibilidad de contribuir a la sostenibilidad del medio 

ambiente sabiendo que este aceite de oliva es producido de una manera 

más respetuosa con los recursos naturales. 

 

Es muy común la producción de aceite virgen extra que combine dos o 

tres de estas características, pudiendo ser, por ejemplo, ecológico, de primera 

extracción en frío y cosecha temprana, obteniendo un producto final con un gran 

valor añadido. 
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Aceite de oliva lampante 

 
Su nombre proviene del aceite utilizado tradicionalmente para el 

combustible de las lámparas de aceite. El aceite de oliva lampante es el aceite 

de oliva de la peor calidad, que se caracteriza por tener un grado de acidez muy 

alto (superior al 2%) y un olor y sabor muy desagradables, con muchos defectos 

y un 0 de nivel de frutado en cata. Este tipo de aceite proviene de aceitunas 

degradadas, que han sido recogidas del suelo, se han madurado en exceso o se 

han sometido a una mala manipulación. 

 
Estas características hacen que este tipo de aceite no cumpla con los 

estándares mínimos de calidad establecidos por la reglamentación de la Unión 

Europea, por lo que está prohibida su comercialización para el consumo humano. 

El aceite lampante se traslada refinerías para reducir el grado de acidez y 

corregir sus defectos. Para ello, se somete a procesos físico-químicos (de 

decoloración, sometiéndolo a grandes temperaturas, etc.) y se obtiene el aceite 

de oliva refinado, que, si bien su nivel de acidez es menor, no presenta las 

características organolépticas necesarias de sabor o aroma, y aún no es 

permitido su consumo. 

 

El aceite obtenido es mezclado finalmente con aceite de oliva virgen para 

obtener lo que conocemos por aceite de oliva, a secas, que ya si es apto para 

su consumo, pero su calidad y propiedades quedan lejos del aceite de oliva 

virgen o virgen extra. Este producto final es un aceite muy utilizado en España 

para freír, que sigue siendo mucho más beneficioso que otros aceites como el 

de palma o girasol, y su producción es necesaria para satisfacer la demanda 

general de aceite de oliva. 

 
 

III. Estructura de la cadena de valor. 

La estructura de la cadena de valor del olivo puede considerarse como 

estable desde el punto de vista de los cambios en los relacionamientos o en 

cuanto a incorporaciones de nuevas subestructuras.  

 
El siguiente esquema permite observar claramente los eslabones básicos 

(primario, industrial y comercial), y también se pueden observar las etapas y 

principales actividades llevadas a cabo en cada uno de los eslabones indicados. 

Asimismo, las acciones transversales a lo largo de la cadena realizada por 

organismos de control sanitario, también se ha mantenido sin cambios a lo largo 

del tiempo. 
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A nivel provincial, la cadena agroalimentaria olivícola sanjuanina está 

compuesta por todas las etapas que fueron indicadas precedentemente: la 

provisión de insumos, producción primaria, industrialización, distribución y 

comercialización.  

 

  Fuente: INTA 
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En la primera etapa se encuentran los proveedores de insumos, de 

servicios de apoyo, maquinarias e implementos, tanto para el sector primario 

como industrial. 

  

El segundo eslabón lo constituyen los productores primarios, quienes 

asumen la producción de la aceituna y su provisión al sector industrial (cosecha 

y acarreo).  

 

Tomando como base el trabajo de diagnóstico realizado por el Área 

Estratégica de Economía y Sociología de INTA, podemos decir que el 60% de 

las aceitunas producidas se venden directamente a las industrias, para su 

procesamiento, mientras que en el 40% restante intervienen los acopiadores, 

encargados de intermediar entre el productor primario y el industrial, en aquellos 

casos de débil integración entre ambos. El 80% de la materia prima se destina a 

la elaboración de aceites y el 20% a la producción de aceitunas en conserva. 

Prácticamente la totalidad de las industrias se encuentran en las zonas 

tradicionales de producción de materias primas en los departamentos del Valle 

del Tulum.  

 

En la provincia de San Juan, el 60% de la producción de aceite de oliva y 

el 80% de las aceitunas en conserva se dirigen al mercado interno. La 

distribución y comercialización la pueden llevar a cabo los mismos industriales, 

algunos distribuidores específicos de productos regionales como el vino, o bien 

grandes minoristas como son los súper e hipermercados.  

 

La Ley Nº 22.021 condujo a que grandes capitales nacionales obtuvieran 

beneficios impositivos realizando inversiones olivícolas en la provincia. Estas 

inversiones se realizaron tanto en nuevas tierras que se incorporaron a la 

agricultura, como a la adquisición de diversos predios de pequeños o medianos 

productores tradicionales de la región. Estas grandes empresas llegaron con una 

lógica productiva totalmente diferente a la tradicional, en línea con la lógica 

competitiva derivada de la globalización del sector agroalimentario. Estos 

cambios generaron una fuerte concentración de la producción primaria en la 

provincia. Actualmente más del 80% de la producción se encuentra en manos 

del 1% de las firmas. 

 
Así, luego de la aplicación de esta Ley, los productores olivícolas se 

agrupan en dos sistemas, con características productivas y tecnológicas 

netamente diferenciados: el tradicional, y los nuevos emprendimientos. 

  
El denominado tradicional, se caracteriza por tener plantas de más de 20 

años, distancias de plantación elevadas (10m x 10m), riego superficial tradicional 
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por inundación. Poseen una, dos o tres variedades principales, sin 

especialización en ninguna, mientras que la poda se realiza a varios brazos 

principales. Estas explotaciones ocupan una superficie que asciende a las 4.890 

ha en la provincia.  

 
El resto de la superficie implantada con olivos corresponde a los nuevos 

emprendimientos. Estas explotaciones poseen una tecnología mucho más 

desarrollada, con nuevos marcos de plantación, riego presurizado, sistemas de 

conducción ahorradores de mano de obra de cosecha, con variedades más 

productivas y precoces, que logran entrar en producción más rápido permitiendo 

un proceso de recuperación del capital más ágil. Muestran la utilización de 

nuevas variedades aceiteras o de doble propósito de procedencia española, 

italiana, e israelí, en marcos de plantación intensivos, con densidades superiores 

a las 400 plantas (de la misma variedad) por hectárea, sistemas de riego 

presurizado por goteo o micro aspersión, con fertilización micro asistida, alto 

porcentaje de mecanización en cosecha y poda. La conducción adoptada es un 

pie central único con sistema monocono o vaso simple, buscando obtener 

plantas adaptadas a la cosecha mecánica.  

 

Las grandes empresas que obtuvieron beneficios de la ley de diferimiento 

poseen una superficie promedio de 200 ha implantadas, y están plenamente 

integradas con la etapa industrial.  

 

El sector industrial también llevó adelante importantes mejoras 

tecnológicas que sientan las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el 

procesamiento de la creciente producción primaria. Si bien a partir del boom 

olivícola existió una fuerte entrada de grandes capitales al sector, que llevó 

adelante el desarrollo de industrias de última tecnología, en la actualidad las 

empresas más chicas (pequeñas y medianas) también mejoraron ampliamente 

sus plantas procesadoras.  

 

Si bien la gran mayoría de las máquinas extractoras de aceite 

corresponden a las de proceso continuo de procedencia italiana o española, aún 

existe un muy bajo porcentaje de las industrias que trabajan con procesos 

discontinuos de molienda. En el sector conservero la modernización tecnológica 

no ha sido distinta a la del aceitero, pero la existencia de mayor número de 

empresas pequeñas hace que todavía existan algunas que elaboran sus 

aceitunas mediante procesos artesanales. 

  

La lógica productiva de las empresas industriales, por la tecnología en uso 

que poseen, está centrada en la producción continua, motivo por el cual deben 

abastecer en forma permanente de materia prima a la planta productora, y esto 
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lleva a tener que trazar vínculos con productores. Al no existir contratos formales 

con aquellos que no están integrados, la figura del acopiador adquiere 

importancia, ya que se encarga de recorrer la región y pactar la compra de 

aceitunas para posteriormente llevarlas a la fábrica. 

  

El acopiador compra para firmas muy grandes que se encuentran fuera 

de la provincia, las cuales debido a la escala de procesamiento que tienen 

pueden pagar un precio más alto por la aceituna, y de esta manera lograr el 

volumen necesario para abastecer la gran planta procesadora. Los volúmenes 

de aceitunas que se comercializan por el sistema de acopio aacopiadora 

comprampras importantes. Si bien este hecho mejora el ingreso de los 

productores primarios, hace que las firmas industriales de menor escala tengan 

serios problemas a la hora de mantener su abastecimiento de materia prima, 

achicando su círculo de proveedores a aquellos con los cuales priman relaciones 

informales de confianza. 

 

La modalidad de elaboración a maquila o elaboración a terceros es muy 

común en empresas medianas y pequeñas. La misma consiste en recibir la 

aceituna del productor primario y elaborar el aceite cobrándose el servicio con 

un porcentaje de la producción obtenida. En la mayoría de los casos es la misma 

fábrica la que les compra el aceite elaborado, facilitándole la comercialización al 

productor primario. En la actualidad las empresas están cobrando un promedio 

de 15% de la producción de aceite por la maquila. Si posteriormente el productor 

decide conservar el aceite por mucho tiempo en la fábrica, ésta le cobra un plus 

por la utilización de la vasija.  

 

En la cadena olivícola, existen además empresas que no son productoras 

de aceite de oliva, pero que compran a granel este tipo de producto para 

envasarlo con marcas propias, o que realizan fraccionamientos para marcas de 

súper o hipermercados, y están localizadas fuera de la provincia. Estas 

empresas son Molinos Río de La Plata, Aceitera General Deheza (AGD) y 

Unilever. Las mismas concentran la demanda de un alto porcentaje del aceite 

producido, y además controlan más del 60% de las ventas al mercado nacional 

de aceite de oliva bajo marcas líderes como Cocinero, Lira, Mazzola y Natura. 

  

La exportación del aceite de oliva es un canal de comercialización 

importante que tienen las empresas productoras. Actualmente la mayoría de las 

exportaciones las realizan en forma directa las fábricas y bajo la modalidad de 

aceite a granel. Es muy poco el aceite que se exporta fraccionado, y esto 

conduce a obtener menores precios por el producto y, por lo tanto, menor 

rentabilidad para los actores de la cadena.  
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Las empresas industriales medianas que fraccionan parte de su 

producción para el mercado interno, la distribuyen en los grandes centros de 

consumo de la Argentina, por medio de distribuidores propios, o bien por medio 

de distribuidores de vino que introducen el producto en sus puntos de venta. Los 

lugares más comunes de colocación del aceite de oliva fraccionado son los 

restaurantes o negocios gourmet. No entran en la gran distribución minorista por 

las restricciones que ésta les impone. 

 

En cuanto al sector conservero, las empresas tienen canales de ventas a 

los mercados interno y externo, en forma directa. Los tipos de envase varían 

según el destino de las ventas, pero por lo general priorizan los envases de 

mayor peso. Este mercado minorista está dominado a nivel nacional por pocas 

empresas muy grandes, y las medianas terminan vendiendo su producción a 

granel a otras firmas fraccionadoras, las que luego comercializan los productos 

terminados. 

 

Por último, en la cadena existen instituciones de apoyo que brindan una 

asistencia importante para el desarrollo competitivo del sector. Algunas de ellas 

están destinadas a la investigación, otras al apoyo financiero, apoyo a la mejora 

competitiva y fiscalización y control. Las instituciones relevantes para esta 

cadena son:  

 

• INTA. El trabajo y apoyo de esta institución al sector es fundamental para 

el desarrollo del mismo, ya que desarrolla investigaciones tendientes a 

mejorar la calidad y cantidad de la producción, como también trabajos de 

transferencia de tecnologías a los productores.  

 

• SENASA. Este organismo está orientado a realizar el control de sanidad 

del producto. Su función es fundamental para evitar la propagación de 

plagas que puedan afectar la producción argentina. 

 

• Dirección de Sanidad de la Prov. de San Juan. Este es un organismo 

provincial trabaja en equipo con el SENASA en muchas actividades.  

 

• Ministerio de la Producción de la Prov. de San Juan. Determina, por medio 

de su Secretaría de la Producción, la ejecución de políticas económicas 

tendientes a fomentar la producción de la provincia en general.  

 

• Agencia Calidad San Juan. Organismo de conformación público – privado, 

en el cual participa el Gob. de la Provincia y el sector privado representado 

por las diferentes Cámaras de productores que los agrupan. El objetivo 

final de este organismo es lograr la mejora competitiva de los sectores 
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productivos de la provincia, mediante la construcción participativa de los 

diagnósticos de cada cadena productiva y de las líneas de acción para 

lograr mayor competitividad.  

 

• Universidades. Se destacan la Universidad Nacional de San Juan y la 

Universidad Católica de Cuyo. 

 

IV. Situación productiva y económica de la cadena. 

Argentina es el principal productor de América Latina con 90.000 mil 

hectáreas estimadas para 2017. La superficie implantada por provincia para el 

año 2016 fue: 

 

                                                Fuente: SSPMicro 
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En San Juan, de acuerdo a un relevamiento de la Cámara Olivícola en 

julio de 2017, existen casi 15.000 ha de olivos implantadas. El principal 

departamento productor es Sarmiento, con el 83,5% de la superficie. La 

superficie implantada en San Juan en el año 2017 fue: 

 

 

           Fuente: Cámara Olivícola. Relevamiento Julio 2017. 

 

El sector de proveedores presentes en la provincia está compuesto por 

viveros, empresas abastecedoras de maquinarias y herramientas, agroquímicos, 

equipamiento y tecnología de riego. En cuanto a la adquisición de material 

genético, por las nuevas condiciones de la olivicultura sanjuanina, se han 

instalado en la provincia viveros con mayor especialización y cuidado en la 

especificación varietal que asegure la genuinidad del material genético. Por otro 

lado, las instalaciones para riego la realizan empresas de Mendoza y San Juan 

4,4% 

4,4% 

83,5% 

1,8% 

2,2% 

3,7% 
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quienes proveen asesoramiento para la instalación de los equipos, repuestos y 

mantenimiento.  

 
En cuanto a la industria del aceite, las maquinarias de última tecnología 

se adquieren a firmas internacionales de Italia y España, muchas de las cuales 

tienen distribuidores locales que prestan servicios técnicos post venta. Los 

materiales necesarios para el fraccionamiento como botellas, tapas plásticas, 

cajas de cartón, entre otros, se compran en la mayoría de los casos en la 

provincia de Mendoza, o en San Juan.  

 
En la industria para conserva los tachos de fibra de vidrio hasta 5000 litros 

se adquieren en fábricas de Mendoza, Córdoba o Buenos Aires. Los elementos 

para la elaboración de aceituna como sal, soda cáustica y productos químicos 

para la fermentación en empresas proveedoras locales o de Mendoza. Los 

envases de plástico de 1, 2 y 5 kilogramos para el fraccionado se compran 

también en Mendoza o en empresas locales menores.  

 
Los servicios de mano de obra transitoria para poda y cosecha se realizan 

por contratación directa de la empresa, a través de contratistas o cooperativas 

de trabajadores del lugar. Los trabajadores migrantes son requeridos 

principalmente para la aceituna en conserva, porque en esta provincia la mano 

de obra local compite con la demanda de la misma por la cosecha de la vid para 

vinificar. Los trabajadores inmigrantes provienen principalmente de las 

provincias del noroeste, como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. 

  

Para las empresas grandes, el transporte de aceitunas a la planta 

elaboradora es provisto por las industrias y por el transporte propio de los 

acopiadores, en tanto que los productores más pequeños deben conseguir por 

sus medios el transporte desde el lugar de producción a la industria. 

 

Los servicios de cosecha mecánica aún no han proliferado en la provincia. 

Si bien algunos productores han incorporado maquinarias para cosecha, aún 

están subdimensionadas incluso para sus propias explotaciones, por lo que no 

tienen capacidad como para prestar este servicio.  

 
Otro servicio que cada vez tiene mayor incumbencia y especialmente en 

cuanto a los productos exportables, son las Certificadoras, responsables de 

avalar distintos tipos de estándares o protocolos de calidad. La provincia cuenta 

con los servicios de las certificadoras más importantes del país. Las mismas 

ofrecen certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM), HACCP, Producción Orgánica, entre otras. Entre las más 

destacadas podemos nombrar: SGS, ARGENCERT, IRAM y OIA. 
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Superficie cultivada olivos variedades para conserva 

 
Respecto a la superficie cultivada de olivos en Argentina, según datos del 

Ministerio de Agroindustria, el 30% corresponde a variedades para mesa, el 50% 

para variedades aceiteras y el 20% restante son variedades doble propósito. 

 

En el caso de la Provincia de San Juan, la Cámara Olivícola estima que 

la provincia cuenta con aproximadamente 15.000 hectáreas productivas, de las 

cuales el 90% está destinado a la elaboración de aceite de oliva. El departamento 

con mayor cantidad de hectáreas implantadas es Sarmiento con 12.509 ha 

(83,5%). 

 

Hectáreas implantadas por departamento. San Juan 2017. 

 

Sarmiento 12509 83,5% 

Cañada Honda 4.560 30,5% 

Colonia Fiscal 1.540 10,3% 

San Carlos 6.409 42,8% 

Pocito 550 3,7% 

Zonda 330 2,2% 

Ullum 660 4,4% 

San Martín 264 1,8% 

25 de Mayo 660 4,4% 

Total implantado 14.973 59% 
Fuente: Cámara Olivícola de San Juan. Relevamiento julio 2017. 

 

Producción de Aceitunas para conserva 

 
Según estimaciones del COI Argentina se encuentra en el puesto 9 de los 

países productores de aceitunas de mesa. Históricamente se ha encontrado 

entre el puesto 4 y 9, en 2009/10 fue cuando se encontró en el puesto más alto 

y el actual es el más bajo. 

 

En 2018 la actividad muestra una menor vecería respecto de la aceituna 

aceitera debido, entre otras variables, a la cosecha temprana de sus frutos. Por 

lo cual, se observan cosechas con menor oscilación en los kilogramos obtenidos 

entre las distintas campañas. 

 

Producción Aceite de Oliva 

 
Luego de una cosecha récord en 2017, la producción en 2018 sufrió una 

reducción importante como consecuencia de la vecería propia de la actividad, 
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reduciendo las exportaciones de aceite tanto a España como a Estados Unidos, 

aunque se mantuvieron las exportaciones a Brasil. Se observa un importante 

contraste entre las cosechas 2017 y 2018 dado que la producción de aceitunas 

aceiteras llegó a 265.000 TN en 2017, mientras en 2018 simplemente alcanzó 

las 165.000 TN. 

 
La cosecha 2019 no es alentadora, esperándose algo similar en kilos al 

año anterior, debido a distintos fenómenos climáticos que perjudicaron la 

floración o el cuaje del fruto según las zonas: frío intenso en invierno, heladas y 

zonda en primavera, piedra en verano. 

 

 

*Datos provisorios 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del COI 
 

 
En las provincias cuyanas la agroindustria es una de las actividades más 

importantes y ha sido el sector más dinámico de los últimos años. La 

agroindustria olivícola en San Juan ha tenido una evolución muy importante, 

especialmente en el sector del aceite de oliva. En la actualidad en la provincia 

de San Juan, según datos de la Cámara Olivícola, existen 24 empresas 

elaboradoras de aceite, que cuentan con una capacidad de molienda total 

estimada de 108 mil toneladas anuales.  

 
Además, coexisten con 19 empresas elaboradoras de aceituna en 

conserva, que presentan una capacidad instalada de 15 mil toneladas anuales. 

Las 6 primeras elaboradoras de aceites concentran el 64% de la capacidad de 

molienda y las 8 elaboradoras de aceitunas más grandes, poseen el 86% de la 

capacidad de procesamiento de la provincia. Los mayores productores se 

encuentran integrados verticalmente. En épocas de buena cosecha, la 

capacidad local se utiliza plenamente, estimándose un excedente del 38% de la 

materia prima que se envía a procesar a las provincias de La Rioja y Mendoza. 
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Comercialización 

 

A nivel nacional, en la etapa de comercialización, Santa Fe juega un rol 

importante como fraccionadora y exportadora. Entre las principales empresas se 

encuentran Molinos Río de La Plata y AGD. 

 
En San Juan, una tercera parte de la producción se vende a empresas de 

La Rioja y Santa Fe, desde donde finalmente se exporta mayoritariamente. En la 

provincia el principal canal de comercialización de los productores de olivo es la 

venta directa a industria (73% de las EAPs). Le sigue en importancia la 

intermediación por acopiadores (11%) y la exportación directa con el 7% de los 

casos.  

 
Los departamentos donde hay mayor cantidad de EAPs que entran en el 

circuito de comercialización a industria, son Pocito, Sarmiento, Rawson y 25 de 

Mayo, mientras que las EPAs que venden a acopiadores están en Pocito y Jáchal 

principalmente. Las explotaciones que exportan se encuentran en Rawson, 

Pocito y 25 de Mayo. 

  
Son 17 las EAPs que se encuentran integradas a la actividad industrial, 

tanto de aceite como de aceitunas en conserva, es decir el 10 % del total de 

EAPs con olivicultura como actividad principal. Estas explotaciones se 

encuentran en los departamentos Pocito, Sarmiento, Jáchal y Rawson. 

 

Empleo generado por la cadena 

 

La olivicultura, por el peso relativo que representa en la superficie 

implantada total de la provincia, es la segunda actividad productiva generadora 

de empleo, ubicándose por detrás de la viticultura. Como el resto de las 

actividades agrícolas, la olivicultura también posee momentos en el año, 

coincidente con la cosecha, donde alcanza los máximos niveles de generación 

de empleo, el cual tiene, por las características de la producción, una condición 

mayoritariamente temporaria.  

 
Durante el ciclo productivo de un olivar se realizan las tareas de riego, 

poda, fertilización, manejo de malezas, plagas y enfermedades y cosecha. La 

tecnología de producción es la que determinará la manera en que se combinan 

las dotaciones de capital y trabajo, dando lugar a explotaciones donde la mayor 

utilización de capital para la realización de estas tareas genera menos empleo. 

Por el contrario, en explotaciones más tradicionales, donde la dotación de capital 

es menor, la demanda de mano de obra para la realización de las labores 

culturales es mayor. 
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En épocas de cosecha, correspondiente a los meses de abril y mayo, es 

donde la demanda de mano de obra para ser utilizada en la producción primaria 

de esta cadena tiene su máximo requerimiento, llegando a necesitar un total de 

98.764 y 108.640 jornales, para esos meses, lo cual representa el 74% del total 

de jornales directos demandados por la producción primaria. Traducido a 

puestos de trabajo, se puede estimar que la cosecha olivícola genera una 

cantidad de 4.930 y 5.430 puestos de trabajo directos en la provincia, 

respectivamente. Para el resto de los meses, la producción primaria del sector 

olivícola representa el 22% de los puestos de empleo directo creados por la 

producción agrícola provincial. 

  
Durante el mes de junio se realiza la poda de los cultivos, lo cual demanda 

una cantidad de 3.800 trabajadores. Posteriormente, la necesidad de mano de 

obra disminuye desde julio hasta septiembre a alrededor de 1.800 puestos de 

trabajo directos, lo cual corresponde a un trabajador cada diez hectáreas. A partir 

del mes de octubre y hasta marzo, la olivicultura en la provincia de San Juan 

genera alrededor de 3.500 puestos de trabajo, lo cual eleva la utilización de mano 

de obra a un trabajador cada cinco hectáreas.  

 
La mayor cantidad de empleo es generada en los meses de cosecha de 

variedades conserveras. El requerimiento por hectárea varía, según el nivel 

tecnológico, entre 61,6 jornales por hectáreas por año (perfil alto) y 65,8 

jornales/hectáreas/año (perfil bajo). Los mayores perfiles tecnológicos ocupan 

principalmente mano de obra asalariada. Por el contrario, perfiles tecnológicos 

bajos emplean, en mayor proporción, mano de obra familiar. 

 
La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para 

funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas 

por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad 

mayor de mano de obra principalmente para las tareas de tamañado y 

clasificación. 

 

En cuanto a la calidad de la mano de obra, principalmente la utilizada en 

los meses de máxima demanda, no se pretende una alta calificación, y como en 

la provincia el sector vitivinícola compite por su utilización, como ya se dijo 

anteriormente, se cubre esta necesidad con mano de obra inmigrante.  

 
Si se considera sólo el empleo permanente que crea el sector, la 

Secretaría de Agricultura de la Nación (MINAGRI) indica que el criterio es de 

considerar una persona cada 40 ha. Sin embargo, consultas a informantes 

calificados determinan que para la provincia se utilizaría una persona 

permanente cada 12 o 15 hectáreas, lo que representa entre 1.200 a 1.500 
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puestos de trabajo en la provincia de San Juan. 

 

La producción primaria de oliva tiene un componente de mano de obra 

relevante. Se puede separar la generación de empleo en dos etapas de la 

producción. La primera –el desarrollo del cultivo– donde, independientemente 

del nivel de producción, en términos absolutos no varían significativamente las 

jornadas de trabajo necesarias para llevar adelante el cultivo, representando, en 

un año promedio de producción sin inconvenientes climáticos (8000 kg/ha de 

aceituna para mesa y 10.000 kg/ha de aceituna para aceite), el 34% de la 

generación de empleo. En una segunda etapa –la cosecha– la cantidad de 

jornadas de trabajo necesarias representa el 66% restante; en ese caso, la mano 

de obra necesaria está fuertemente ligada a la productividad: a mayores 

rendimientos, mayor es la inversión requerida para recolectar el producto. 

 

Costos 

 

Según un informe del Consejo Oleícola Internacional, para el año 2015, 

sobre los costos de producción del aceite de oliva podemos identificar los 

siguientes factores de costo de acuerdo con el tipo de cultivo en función de su 

densidad, orografía: Olivar con menos del 20% de pendiente y menos de 180 

árboles/Ha. Riego 

 

Costes, en euros, desglosados sistema tradicional de moderada pendiente.  
Regadío. 

Tipo Argentina 

Fertilizantes 453 

Tratamientos fitosanitarios 130 

Mantenimiento suelo 70 

Poda 251 

Recolección 1.107 

Riego 327 

Costos directos 2.338 

Costos indirectos 0 

Total, costos 2.338 

Costos de amortización 0 

Costos totales/ha 2.338 

Producción 8.000 

Costos totales kg aceitunas 0,29 

Rendimiento (%) 0,10 

Costo de transporte 0,02 

Costo de transformación 0,06 

Costos totales kg de aceite 3,68 

                
                                                  Fuente: COI 2015. 

 
 

En el caso de Argentina, la participación de los costos directos es: 

 



22 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del COI 2015. 

 

Incidencia de los costos energéticos 

 
Los incrementos realmente importantes en los valores de energía 

eléctrica, que han sufrido los agricultores en los últimos tiempos, se han 

transformado en un factor crítico, y hasta en algunos casos limitante. En la 

temporada 2016/17, los gastos de electricidad rondaban el 13% y en la siguiente, 

el valor comparativo pasó al 23%. 

 

Precios 

 

• El kg de aceituna de conserva U$S 0,50. 

• El kg de aceituna aceitera U$S 0,35. 

• Tonelada de aceite U$S 2.500-2.900 en 2019 (en 2018 U$S 3.800). 

 

 
Ventas en el mercado Interno- Consumo 

 

Aceitunas en conserva 

 

El consumo promedio anual per-cápita en Argentina de aceitunas en el 

periodo 2010-2019 es de 817 gramos (en base a datos COI e INDEC). Argentina 

consumió en promedio en los últimos 4 años el 45% de su producción de 

aceitunas de mesa. 

 

 

Fertilizantes
19%

Tratamientos 
fitosanitarios

6%

Mantenimiento 
suelo

3%Poda
11%

Recolección
47%

Riego
14%

Participación de los costos directos por tipo Argentina. Año 2015
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Aceite de oliva 

 

El consumo promedio anual per-cápita en Argentina de aceite de oliva en 

el periodo 2010-2019 es de 153 gramos (en base a datos COI e INDEC). 

Argentina consumió en promedio en los últimos 4 años el 30% de su producción 

de aceite de oliva. 

 
Este bajo consumo representa unas 4 mil toneladas de aceite de oliva por 

año, estando en ese valor desde la campaña 2008/2009 según lo reportado por 

el COI. Si se amplía la escala de análisis se puede ver además que en los últimos 

20 años se dio un crecimiento en el consumo menor al promedio mundial y 

mucho menor al registrado en países vecinos como Brasil que en los últimos 8 

años se ha visto más que duplicado su consumo, estando actualmente en 

valores cercanos al 0.30 kg por persona por año, representando un consumo 

total del país vecino superiores a las 60 mil toneladas por año. 

 
Algunas de las razones de estas cifras se corresponden a que el paladar 

del consumidor argentino está más acostumbrado históricamente al aceite de 

semilla (girasol, maíz), consumo de aceite que alcanza los 7,5 litros por persona 

por año. Sumado a esto los precios de estos aceites son casi 10 veces más 

baratos. 

 

El aceite de oliva se encuentra solo en 10.5% de los hogares y su uso es 

mayoritariamente como condimento (90%) y siendo el uso en cocina más 

reducido (39%). 

 

Usos del aceite de oliva en Argentina 

 

Fuente: Consejo Oleícola Internacional 2012 
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Existe por supuesto una fácil conclusión al ver que Argentina produce 

entre 3 y 4 veces más que su consumo interno. El potencial de crecimiento del 

consumo local de aceite de oliva mediante campañas de educación al 

consumidor sobre cualidades y usos del aceite de oliva. 

 

Exportaciones  

 

Aceitunas de mesa 

 

*Datos provisorios 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del COI 

En 2018 las exportaciones de aceituna de mesa de San Juan en dólares 

FOB representaron el 6% de las exportaciones de Argentina. En kilogramos esa 

relación fue del 7%. Brasil capta un poco más de dos tercios de las exportaciones 

sanjuaninas de aceituna de mesa, seguido por Estados Unidos (14%) y Bolivia 

(5%).  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 
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   Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

Las exportaciones sanjuaninas, en kilogramos, de aceituna de mesa se 

encuentran muy concentradas en Brasil, tres de cada cuatro kilos que se 

exportan van a este país. En importancia le siguen Estados Unidos (14%), Bolivia 

(5%), Uruguay (2%) y Colombia (1%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

Si analizamos los dólares FOB exportados por San Juan, vemos que el 

principal comprador es Brasil (82%), seguido por Estados Unidos (8%), Bolivia 
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(6%), Colombia (2%) y Uruguay (2%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

 

Aceite de oliva 

 

*Datos provisorios 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del COI 

Brasil
81,72%

Estados Unidos
8,22%

Bolivia
6,43%

Colombia
1,87%

Uruguay
1,75%

Principales destinos de exportación aceituna de mesa según dólares FOB 
exportados. San Juan 2018

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
9

90
/9

1

1
9

91
/9

2

1
9

92
/9

3

1
9

93
/9

4

1
9

94
/9

5

1
9

95
/9

6

1
9

96
/9

7

1
9

97
/9

8

1
9

98
/9

9

1
9

99
/0

2
0

00
/1

2
0

01
/2

2
0

02
/3

2
0

03
/4

2
0

04
/5

2
0

05
/6

2
0

06
/7

2
0

07
/8

2
0

08
/9

2
0

09
/1

0

2
0

10
/1

1

2
0

11
/1

2

2
0

12
/1

3

2
0

13
/1

4

2
0

14
/1

5

2
0

15
/1

6

2
0

16
/1

7

   
  2

0
1

7
/1

8
*

2
0

18
/1

9
*

Evolución de la exportación de aceite de oliva argentino. En miles de 
toneladas. 1990-2019 



27 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

Durante el año 2018 se exportaron desde la provincia 26 millones de 

dólares FOB de aceite de oliva, las cuales representaron el 32% de las 

exportaciones de Argentina. En kilogramos esa relación fue del 38%. Si 

analizamos las exportaciones en kilogramos, España capta un poco más de la 

mitad de las exportaciones sanjuaninas de aceite de oliva, seguido por Estados 

Unidos (44%).  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

Si el análisis lo hacemos en dólares FOB, Estados Unidos capta el 51% 

de las exportaciones sanjuaninas de aceite de oliva y España el 47%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC. 

 

San Juan exporta principalmente a los principales compradores de aceite 

de oliva como España y Estados Unidos.  
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V. Comercio internacional y mercado global. 

 

Según la última estimación del COI el principal productor de aceite de oliva 

es la Unión Europea (71%), le siguen Marruecos (6,4%), Turquía (5,8%) y Tunes 

(3,8%). Argentina ocupa el décimo puesto (0,6%). La Unión Europea es el 

principal exportador de aceite de oliva (68%), le sigue Tunes (15%) y Turquía 

(5%). Argentina exporta el 1,4% del volumen exportado mundial. 

 

El principal consumidor de aceite de oliva en el mundo es la Unión 

Europea (51,8%), en segundo lugar, Estados Unidos (10,7%), le siguen Turquía 

(5,5%) y Marruecos (4,7%). Argentina representa tan solo el 0,3% del consumo 

de aceite mundial.  

 
Brasil y Estados Unidos son fuertes importadores de estas aceitunas 

preparadas y son el principal destino de nuestras exportaciones. La Unión 

Europea y países como Canadá, Arabia Saudita, Rusia, Australia y Chile son 

también importadores de aceitunas preparadas, a los cuales nuestra provincia 

no les vende. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC y del COI. 

 

23%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

16%

18%

22%

Resto

Iraq

Chile

Australia

Rusia

Arabia Saudita

Canada

UE

Brasil

EEUU

Importadores mundiales de aceitunas 
de mesa. Participación en el total de 

toneladas importadas campaña 
2018/2019 

9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

77%

14%

Resto

Iraq

Chile

Australia

Rusia

Arabia Saudita

Canada

UE

Brasil

EEUU

Importadores de aceituna de mesa 
sanjuaninas. Participación en el 

total de toneladas importadas en 
2018



30 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC y del COI. 

 

Normativas de calidad para exportar alimentos 

 

La aplicación de normas internacionales de calidad está siendo requerida 

en forma creciente en los distintos mercados mundiales dónde habitualmente se 

comercializan productos argentinos. Más del 60% de nuestras exportaciones del 

complejo agroalimentario están alcanzadas por los condicionamientos 

normativos de la calidad. 

 
Tanto en el ámbito de la Unión Europea (UE) como Estados Unidos, 

Canadá y, en general los países desarrollados, exigen que los productos que 

ingresen a esos mercados tengan algún tipo de garantía de inocuidad y calidad. 

Por este motivo el número de regulaciones técnicas y estándares se está 

incrementando constantemente en la mayoría de los países. 

 
Este escenario se ve claro hace ya unos años, los principales países 

compradores de nuestros productos (la Unión Europea y los Estados Unidos), 

exigen la aplicación del Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point) este es un sistema preventivo que permite asegurar la inocuidad del 

producto. 

 
Desde el 1ero de enero de 2005 rige el reglamento 178/2002 de la UE 

donde en términos de trazabilidad de productos alimenticios a comercializarse 

en la CE determina como requisito mínimo tener la información de un paso atrás 

y un paso adelante. Para los productos del sector frutihortícola con destino a 

Europa cada vez es mayor la exigencia de los importadores en el cumplimiento 

y certificación del protocolo privado de Buenas Prácticas Agrícolas GlobalGap. 
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En el caso de productos orgánicos el principal destino de nuestros 

productos es la UE siendo las peras y manzanas los productos de mayor aporte. 

El segundo destino de importancia son los EEUU (bajo la norma NOP) donde 

son las frutas nuevamente las más compradas seguido por los cereales y 

oleaginosos. En tercer lugar, se presenta Suiza el cual posee un sistema de 

certificación diferente llamado Biossuise y son los cereales y oleaginosas el 

principal producto comercializado a ese destino. 

 

Otros sistemas y normas que son recomendados o exigidos por los países 

importadores de nuestros productos son: 

 

• Safe Quality Food (SQF). Es una serie de protocolos de manejo de 

inocuidad y calidad de alimentos, basados en los lineamientos de HACCP 

y el CODEX Alimentarius. Están diseñados para la industria de alimentos 

con aplicaciones en todos los componentes de la cadena de 

abastecimiento de alimentos. Los códigos SQF fueron creados por el 

Instituto SQF del Food Marketing Institute (FMI) y han sido implementados 

por varias compañías que operan en Asia, Medio Oriente, Estados 

Unidos, Europa y Sudamérica. 

 

• International Food Standard (IFS). Es una norma creada por grandes 

empresas de distribución alemanas y francesas que regulan los sistemas 

de gestión de la calidad, en empresas del sector de la alimentación, con 

el objetivo de lograr la máxima seguridad en los procesos de fabricación 

y/o manipulación de alimentos. 

 

• ISO 22000. Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. Es una norma 

internacional fundamentada en los principios del Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC /HACCP), desarrollados por el Codex 

Alimentarius, y establece los requisitos que debe satisfacer el Sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos. La norma tiene como propósito 

el armonizar a nivel global los requisitos de la gestión de la inocuidad de 

los alimentos para toda actividad a lo largo de la cadena alimentaria. 

Además de estas normativas algunas asociaciones de supermercados 

han desarrollado protocolos que especifican requisitos para los sistemas 

de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

 

• Global Food Safety Initiative (GFSI): La Iniciativa es facilitada por CIES – 

The Food Business Forum, que agrupa a los supermercados más 

importantes a nivel mundial, persiguen implementar un esquema marco 

de estándares mundiales de seguridad alimentaria para toda la cadena de 

alimentos. 



32 
 

 

• British Retail Consortium (BRC): Desarrollada por los supermercados 

ingleses, establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad e 

inocuidad. Requiere la adopción del sistema HACCP, mantener un 

sistema documentado de Gestión de Calidad, implementar las BPM y 

contar con un sistema de control de producto, proceso y personal. 

 

• GLOBALGAP: Normativa de Buenas Prácticas Agrícolas acordada por las 

cadenas más importantes de supermercados europeos, reunidas bajo la 

ex- denominación “EUREP” (Euro-Retailer Produce Working Group), la 

cual protocoliza el proceso de producción de fruta fresca con destino a 

esta agrupación de supermercados. 

 

• AIB: El AIB (American Institute of Baking) de Estados Unidos es una 

corporación sin fines de lucro creada como un centro tecnológico para 

panaderos y procesadores de alimentos en general. Desarrolló 

estándares propios de fabricación, producción, almacenamiento y 

seguridad de los alimentos. 

 

• Nature`s Choice: Es un estándar desarrollado por Tesco, cadena de 

supermercados más importante e influyente en el Reino Unido. Esta 

empresa ha desarrollado códigos de buenas prácticas para todos los 

productos agrícolas primarios que son vendidos bajo su marca. Los 

productores deben demostrar y asegurar que el producto fresco de la más 

alta calidad proviene de campos que trabajan bajo buenas prácticas 

agrícolas, operan en un ambiente responsable y adecuado en cuanto a la 

salud y bienestar de su personal. 

 

Si bien estas normas y protocolos aún no representan un impedimento 

oficial al ingreso de estos productos, según la condición del mercado puede 

transformarse en una verdadera barrera al ingreso. La aplicación de sistemas de 

aseguramiento de la inocuidad y calidad en los productos alimentarios es un 

factor de creciente importancia para mejorar las posibilidades exportadoras de 

los productos alimentarios argentinos. 

 

La capacidad de reacción frente a la situación actual en cuanto a los 

requerimientos de inocuidad y calidad será clave para que la Argentina pueda 

enfrentar con éxito el proceso de transformación que los mercados 

agroalimentarios promueven. 
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VI. Políticas públicas relevantes. 

 
Entre las políticas y organismos públicos más relevantes para esta cadena 

se encuentran:  

 

• Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones: es un organismo 

autárquico cuyo objetivo es desarrollar herramientas que contribuyan con 

el mejoramiento de la competitividad sistémica de los complejos 

productivos. 

 

• Préstamos para cosecha y elaboración olivícola-Agencia Calidad San 

Juan jun-2019. 

 

• Préstamo cosecha y elaboración de olivícola. Hasta $400 mil (garantía 

cheque propio o de tercero, 12 meses para su devolución, máximo 25 ha). 

Agencia Calidad San Juan. 

 

• Ley 26.839/2012. Aceite de Oliva como Alimento Nacional.  

 

• El 8 de enero de 2013 el Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina reunidos en Congreso declaran al Aceite de Oliva Argentino 

como Alimento Nacional a través de la Ley N° 26.839, con el objetivo 

principal incrementar el consumo interno del Aceite de Oliva Argentino, 

orientar su incorporación a la canasta alimentaria habitual de los 

argentinos y resaltar las propiedades nutricionales y fortalecer los valores 

diferenciales que lo caracterizan. En sus considerandos, se define como 

aceite de oliva argentino al "industrializado en la República Argentina, 

utilizando únicamente como materia prima aceitunas que sean 

íntegramente cosechadas en territorio argentino, cuya composición se 

ajuste a lo establecido en el artículo 535 del Código Alimentario Nacional, 

ley 18.284 y normas complementarias y las que en el futuro se dicten". 

Por otra parte se establece que el Poder Ejecutivo deberá promover el 

aceite de oliva argentino en todos los eventos y actividades culturales, 

sociales o deportivas de carácter oficial, con el fin de incrementar el 

consumo. 

 

• Decreto 133/2015. Reducción a 0% en derechos de exportación para el 

sector (aceite y aceituna). 

 

• Decreto 1.341/2016. Modificación de los reintegros a la exportación 

aplicables a diferentes posiciones arancelarias. Se otorga 0,5% adicional 

a productos con el Sello Alimentos Argentinos, producción orgánica o con 
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reconocimiento y registro de IG/DO.  

 

• 2016 Mesa Nacional Olivícola (Ministerio de Agroindustria). Articulación 

entre el Gobierno Nacional, Provincial, sector privado, instituciones, otros. 

 

• Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales, Ministerio de 

Agroindustria (FONDAGRO): Plan Sanitario.  

 

• Financiamiento BNA (Línea 700 MIPYMES) para inversión y capital 

trabajo. Financia inversiones en riego para el olivo. 

•  

• Ley de diferimientos impositivos: 

 

 

Franquicias tributarias 

 

Entre 1979 y 1983 se instauró un esquema de franquicias tributarias para 

La Rioja (Ley Nº 22.021/79) que posteriormente se extendió a Catamarca, San 

Luis (Ley Nº 22.702/82), San Juan (Ley Nº 22.973/83) y algunos departamentos 

del norte Mendoza y oeste de Córdoba (Ley N° 24,624/1996) con el objeto 

estimular el desarrollo económico de dichas provincias, atrayendo la radicación 

de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico. Los beneficios 

para el proyecto promovidos son:  
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• Deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias del 100% 

de la inversión para explotaciones agrícola-ganaderas, para las ramas 

industriales que determine el Poder Ejecutivo y para las actividades 

turísticas. 

 

• Exención del pago del impuesto a las ganancias de las utilidades 

originadas en proyectos industriales, por quince ejercicios anuales de 

acuerdo a una escala que comienza con el 100% del monto durante los 

primeros cinco ejercicios y termina con el 15% para el ejercicio número 

quince.  

 

• Franquicias en el Impuesto al Valor Agregado: para la venta de la empresa 

y para la compra de insumos.  

 

• Exención del pago de derechos de importación de bienes de capital, 

siempre que los bienes no sean vendidos antes de cinco años de su 

incorporación. 

 

• El diferimiento de hasta el 75% de sus obligaciones impositivas 

(Ganancias, IVA y otros) de acuerdo al capital realizado. Los plazos de 

diferimiento variaban según proyecto involucrado. En el olivo y en el nogal 

se fijó un plazo de devolución de 15 años al considerar que involucra 

proyectos de largo maduración de la inversión (otro tipo de proyectos 

tenían plazos de 5 años). Devolución se determinaba sin el pago de 

intereses.  

 

• El principal beneficio consiste en la exención del Impuesto al Valor 

Agregado, que absorbe prácticamente todo el costo fiscal involucrado. 

 

Este régimen tuvo importantes consecuencias:  

 

• Expansión y concentración de la superficie cultivada en las provincias 

promocionadas. Algunos emprendimientos tuvieron mala localización 

geográfica (fuertes heladas) y luego fueron abandonados. Faltaron 

estudios agroecológicos. Las nuevas zonas productivas son dependientes 

del agua de pozo (alta demanda energética).  

 

• Estructura dual de producción: Productores tradicionales Vs. productores 

empresariales (plantaciones de alta densidad (330 plantas/ha) en bloques 

monovarietales con mayor productividad por hectárea, adaptadas a la 

cosecha mecánica, regadas con sistemas de goteo y fertirrigación).  
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• Incorporación de tecnología: Nuevas prácticas de prácticas de plantado, 

cultivo, conducción, fertilización y riego. Avance en la mecanización de la 

cosecha y facilitar labores de cultivo.  Nuevos agentes (mayoría de 

Inversores extra-regioales y extra-sectoriales de Argentina (en olivos: 

Acindar, Cosméticos Vía Valrossa, Comentrans (TBA), Grupo Deutsch, 

Casa Tía, Lapa, Roemers y Gandara) y de Chile (Falabella).  

 

• Incorporación de nuevas variedades genéticas Predominio de la 

producción de aceituna para la industria aceitera. También se ha dado 

que las variedades implantadas, en especial la cultivar Arbequina, dan 

aceites que no cumplen con los requisitos de relación de genuinidad 

establecidas por el COI al presentar una relación oleico/linoleico que se 

ve afectada por las altas temperaturas especialmente en Catamarca y La 

Rioja.  

 

• Preeminencia de estrategias de integración vertical de las firmas (a fin de 

volcarse a la elaboración de productos manufacturados a partir del olivo); 

entre otros. 

 

Otros programas son:  

 

Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva (ProNaFAO, 2018) 

 
Tiene como objetivo fiscalización de la calidad, genuinidad, e inocuidad 

de los aceites que se producen y comercializan en todo el territorio nacional 

protegiendo al consumidor de posibles fraudes y adulteraciones.  

 

Herramientas de diferenciación 

 
Sello Alimentos Argentinos una elección Natural; Sello Alimento orgánico; 

y modificación del Código Alimentario Argentino (CAA), a través de la mejora de 

los estándares de calidad de la aceituna en conserva.  

 

Actualización de la norma CODEX (normas alimentarias internacionales) 

para aceites de oliva 

 

Se admite como aceite de oliva virgen y extra virgen aquellos aceites con 

un nivel de campesterol mayor.  

 

ArgOliva 
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Evento internacional con sede en San Juan que busca fortalecer al sector 

olivícola a través de ronda de negocios, difusión de la calidad de los aceites 

argentinos, promoción del consumo local, entre otros.  

 

VII. Desafíos y oportunidades. Competitividad de la cadena. 

Entre los principales desafíos y oportunidades están:  

 

• Problemáticas tuberculosis, retenciones y alto costo energético. 

 

• Para que un emprendimiento sea rentable debe tener como mínimo 200 

ha. 

 

• Apertura de nuevos mercados. 

 

• Costos crecientes en dólares. 

 

• Retenciones a las exportaciones. 

 

• Falta de mano de obra para cosechar. 

 

• Máquinas cosechadoras. 

 

• Transporte interno: Dentro de éste, se puede mencionar los costos de 

llevar los productos olivícolas desde su lugar de elaboración hasta los 

puertos, y los de hacer todo el trámite en aduanas. En los primeros se 

resaltan los inconvenientes de una infraestructura vial no tan apropiada 

(estado de rutas, falta de doble vía, los costos salariales del sector 

transporte) y los de la inseguridad (que obliga a contratar empresas de 

vigilancia de los camiones transportadores). 

 

• Transporte externo: un problema que enfrentan las empresas de Cuyo y 

del NOA es su lejanía en relación a los grandes mercados consumidores 

de aceites (EEUU, Europa). El mayor precio internacional del petróleo, 

más otras circunstancias ha hecho elevar dicho costo, afectando más a 

los países más alejados de aquellos mercados. 

 

• Fortalecer el posicionamiento de productos olivícolas fraccionados en el 

canal de productos de alta gama/gourmet del mercado nacional e 

internacional. 
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• Fortalecer al sector para agregar valor y diferenciarse del resto de los 

mercados implementando producción orgánica, el Sello de calidad 

“Alimentos Argentinos una Elección Natural”, Denominación de Origen o 

Indicación Geográfica, certificaciones religiosas, de calidad, ambientales, 

entre otros. 

 

El análisis FODA indica: 

 

Fortalezas 

 

Las tendencias hacia una alimentación más saludable hacen que el 

consumo de aceite de oliva crezca en forma constante. Por eso hay una mayor 

demanda, y aparecen nuevos mercados. Los aceites argentinos han sabido 

ganarse un lugar en el mundo, saliendo a competir en distintos concursos 

internacionales, dando a conocer la excelente calidad que se logra en estas 

regiones, mostrándose en un pie de igualdad con aceites de la cuenca 

mediterránea.  

 

A pesar de tratarse de una producción tradicional en el país, durante los 

últimos años se verificó el cierre de antiguos emprendimientos tradicionales y la 

implantación de nuevos con plantaciones intensivas, así como la reconversión 

hacia una cosecha mecánica y las mejoras en la industria a partir del seguimiento 

de parámetros de calidad desde el momento de la cosecha y molienda. 

 
Durante los últimos años, el uso difundido de tecnología en la utilización 

de equipos de mayor rendimiento en la extracción de aceite de oliva, 

acompañados de un control de calidad durante la elaboración, ha permitido 

obtener productos de calidad acordes a las exigencias internacionales. 

 

La industria olivícola argentina, a partir de un gran esfuerzo e inversión de 

sus actores, ha logrado hacer conocer la calidad de sus aceites en los Estados 

Unidos y en España. Según EVOO World Ranking del año 2017, la República 

Argentina obtuvo 146 premios en 12 concursos en los cuales participó durante 

ese año, alcanzando el 6º lugar luego de España, Italia, Estados Unidos, 

Portugal y Grecia. Como resultado de todo el trabajo realizado y con una cosecha 

récord, se han logrado exportar en el año 2017 alrededor de 60.000 toneladas 

de aceituna de mesa y 37.000 toneladas de aceite de oliva a 27 países distintos. 

 

Oportunidades 

 
Se observa la aparición de nuevos actores en el mercado del aceite de 

oliva, que ávidos de dicho producto, generan nuevas posibilidades de inserción. 
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La olivicultura argentina afronta así una de sus mejores oportunidades en cuanto 

a su inserción en el mercado internacional, gracias a la calidad similar con los 

aceites de la Cuenca Mediterránea. 

 
La baja de los costos internos y el aumento de las exportaciones de valor 

agregado será el desafío de cara al futuro. 

 

El aceite de oliva argentino ha logrado romper su dependencia con el 

mercado brasilero. Sin embargo, la aceituna de mesa no lo ha hecho, lo cual 

conllevará un esfuerzo adicional en pos de insertarse en nuevos mercados, 

especialmente en los Estados Unidos y en el Sudeste Asiático como así también 

en Rusia. Sin lugar a dudas, será fundamental trabajar en conjunto con los 

Agregados Comerciales de los Gobiernos Provinciales y Nacionales pertinentes. 

 

Debilidades  

 

Si bien se vienen desarrollando con muy buenos resultados los mercados 

de Estados Unidos y España para el aceite a granel, la falta de marcas 

reconocidas internacionalmente dificulta la inserción en fraccionado. 

 
En la actualidad, los guarismos que estamos recogiendo sobre el sector, 

nos marcan que la campaña 2018 dista de poder lograr el desempeño alcanzado 

en el año 2017, debido a la típica vecería de las plantas. 

 
Los costos energéticos de riego son una gran preocupación para el sector. 

Los próximos aumentos que se percibirán en las facturas de energía eléctrica, 

como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar, dificultarán el 

pago de las mismas si no se trabaja en la reducción de tasas e impuestos que 

generan gastos adicionadas en dichas facturas. 

 
La olivicultura se desarrolla mayoritariamente en zonas áridas, en las 

cuales se requiere de energía eléctrica para la extracción y/o bombeo de agua. 

El aumento del gasto en energía eléctrica sin lugar a dudas incidirá en el precio 

final del producto. Por ello, otra manera para ayudar al sector con el gasto 

energético será con una mayor inversión que permita hacer viables los 

emprendimientos de energías renovables. 

 
La falta de financiación acorde y el costo en paralelo de las facturas de 

energía eléctrica pueden volverse un factor asfixiante para el sector olivícola 

nacional, llevándolo a su extinción. 

 

Según el COI, la República Argentina ha logrado ser el 10º país en 

producción del mundo, con sólo un 2% de la producción mundial. Si 
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consideramos que la Unión Europea (UE) participa con el 75% de la producción, 

sumado al hecho de que España es la formadora de precios, más la gran 

cantidad y variedad de subsidios provenientes de la Política Agrícola Común 

(PAC) que reciben los olivicultores españoles, todo esto nos coloca en una 

asimetría que dificulta la competencia.  

 

La necesidad de mejorar la competitividad del país, la cual permita seguir 

desarrollando los territorios lejanos a puertos y el reconocimiento de la 

importancia del crecimiento a partir de la capacidad exportadora requeriría de un 

plan estratégico elaborado a nivel nacional, con adhesión del Gobierno Provincial 

que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional. 

 

Amenazas 

 

Los precios internacionales son fijados por el actor principal, España, por 

lo cual no se puede trabajar pensando en una rentabilidad deseada, sino 

solamente en bajar los costos y mejorar la eficiencia, a fin de arribar a un 

resultado positivo. 

 

Los costos internos no competitivos son un elemento a considerar. La 

exagerada presión impositiva presente en combustibles; energía eléctrica y 

salarios, atenta contra el sector que intenta lograr precios competitivos que 

faciliten la penetración en nuevos mercados.  

 

La reducción de reintegros de exportación no permite recuperar el alto 

componente impositivo presente en las distintas facturas, volviendo nuestros 

precios no competitivos. 

 

Los Acuerdos Internacionales son otro elemento sujeto a análisis. En la 

actualidad, se observa cómo distintos países firman tratados internacionales y/o 

aumentan aranceles en pos de ganar o proteger mercados. La necesidad de 

lograr ingresar a nuevos mercados, sin perder los existentes requerirá de estar 

atentos a la hora de definir los acuerdos que le permitan al sector seguir 

creciendo. Reciénteme la firma y puesta en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio entre el Mercosur y Egipto, país con un desarrollo importantísimo en 

materia de producción de aceitunas de mesa y costos asociados a ella mucho 

más bajos que en el nuestro, le ha ocasionado a la industria aceitunera un 

momento crítico, debido a la pérdida de su mercado natural y a la caída de 

precios producto de la sobre oferta de aceitunas en la zona, debiendo competir 

a precios fuera de su zona de rentabilidad. 
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Recomendaciones de política económica 

 

En la actualidad, la olivicultura nacional se halla en un contexto 

complicado: costos crecientes en dólares, bajos precios internacionales por 

productos europeos, competidores altamente subsidiados, presión impositiva 

récord, y finanzas gubernamentales en problemas (que dificulta la devolución de 

impuestos al exportador). 

 

Atendiendo a la gravedad de este panorama, y pensando en un mediano 

plazo, se presentan a continuación algunos desafíos de la olivicultura argentina. 

De esta manera, se brindan criterios a la hora de pensar en recomendaciones 

de política económica. 

 

Inversión en la etapa agrícola: 

 

• Cultivo plurianual: una vez realizada la inversión, no es fácil la salida del 

mercado, lo cual hace más vulnerable a los agricultores a la hora de 

negociar precios. 

 

• Demora en el inicio de la producción: en un olivar medianamente 

intensivo, comienza a producir a partir del quinto año (en el octavo entra 

en plena producción). Para nuevas inversiones, el financiamiento a largo 

plazo juega un rol fundamental. Esto parace que se logró reducir en SJ al 

tercer año de producción) 

 

Operación en la etapa agrícola: 

 

• Cosecha: genera una alta demanda de mano de obra en un periodo corto. 

Hay escasez de trabajadores para la cosecha (explicado por bajo 

desempleo, poco atractivo de esta actividad, y un formato inadecuado en 

los programas de asistencia, que desalientan inscribirse para trabajar), y 

se suman los altos costos laborales. 

 

Una opción es la mecanización de la cosecha, la cual requiere (i) la 

preparación de los olivares (modificar los marcos de plantación y la forma de 

poda), y (ii) la disponibilidad de máquinas cosechadoras. Debería reverse su 

financiamiento y la manera de reducir las trabas de importarlas. Existe la 

intención de armar máquinas nacionales. La clave está en cómo lograr máquinas 

con buenos rendimientos técnicos y de bajos precios. 

 

• Costos energéticos: al representar el 2º costo de producción en las 

economías regionales y el precio del mercado de aceite se espera se 
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mantenga entorno a los valores actuales, el productor resigna rentabilidad 

por los aumentos del costo de energía.  

 

Es necesario: aliento a la producción con menores tasas impositivas; 

eliminación de subsidios cruzados en las facturas eléctricas (tasas por otros 

servicios no vinculados a la actividad) y la búsqueda de soluciones estratégicas 

(energías alternativas, etc.). 

 

Negociación agrícola – industrial 

 

• Precios de la materia prima (aceituna): no se paga por aceituna, sino por 

su rendimiento en aceite, y ese es relativamente estándar. Además, el 

costo para instalar una aceitera no es relativamente alto. 

 

Operación en la etapa industrial 

 

• Altos costos de transporte: se considera que el flete terrestre (de San Juan 

a Buenos Aires) es más costoso que el flete marítimo. A Brasil se opta por 

el terrestre debido a la rapidez de entrega. A esto se suma que el costo 

de transporte para exportar en Argentina se considera costoso con 

respecto a sus competidores. Por ejemplo, España cuenta con varios 

puertos, lo que fomenta la competencia entre los mismos y menores 

costos para transportar. 

 

Ventas en la etapa industrial 

 

• Dificultades para clasificar el producto según calidad: la posibilidad de 

etiquetar los aceites acorde a su calidad permitiría lograr mayores precios 

en aquellos productos de mejor calidad. Además, fomentaría un mayor 

grado de industrialización del sector. En el hemisferio Norte se presenta 

un mayor avance en estos temas, aunque todavía falta. 

 

• Mercado interno: anteriormente había sido un mercado cerrado y se 

producía lo suficiente para el autoabastecimiento. Con la promoción 

industrial (desgravación impositiva), se incrementó fuertemente la oferta 

local, generando presión bajista en los precios olivícolas. Señal de una 

cierta sobreproducción del sector y precios bajos que afectan las 

inversiones. 

 

• Mercado externo: dado el predominio de España e Italia en el mercado, 

es difícil lograr una mayor inserción en los mercados europeos, además 

de estar en recesión. Es alta la competencia, y, además, Argentina no 
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tiene gran capacidad de producción (no alcanzaría a abastecer totalmente 

a Brasil). La promoción de estos productos olivícolas debe apuntar más al 

mercado latinoamericano. 

 

• Uno de los desafíos para la cadena olivícola, dada la fuerte dependencia 

al mercado externo, sería la capacidad de diversificar los destinos, 

detectando nuevos mercados potenciales y a su vez, potenciar el 

desarrollo del mercado interno.  

 

• Otra de las cuestiones que se requiere es la incorporación de mejoras 

tecnológicas y productivas que tengan impacto en el manejo del olivar, en 

particular en zonas de bajo rendimiento debido a la dificultad de 

adaptación del cultivo (alta vulnerabilidad de la producción primaria ante 

inclemencias climáticas). 

 

VIII. Conclusiones. 

 
En general podemos decir que la situación actual del sector olivícola 

argentino es crítica. El bajo precio internacional del aceite de oliva, 

especialmente el español, repercute en el mercado interno, a lo que debe 

agregarse un elevado costo de la mano de obra de cosecha, con poca oferta de 

la misma, A esto se le debe sumar una retracción de la demanda de compradores 

de Brasil y EE UU, nuestros principales compradores, lo que complica aún más 

la rentabilidad del sector. 

 

En lo que respecta a aceituna de mesa, la situación es similar. Los bajos 

precios actuales pagados al productor y el elevado costo de mano de obra para 

cosecha, hacen sombrío el panorama actual, sobre todo si se tiene en cuenta 

que nuestro principal comprador, Brasil, ha retraído fuertemente su demanda. 
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