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LA BIOENERGÍA Y LA SUSTENTABILIDAD DE SU CADENA DE VALOR 

Mónica Buraschi 11,  María Florencia Peretti 12,  Celina N. Amato 13 

Resumen 

En este ensayo analizamos la sustentabilidad del biodiesel, recurriendo al concepto 

de cadena de valor. Hasta el momento, la única fuente de bioenergía producida en 

nuestro país que tiene un mercado de envergadura nacional e internacional es la de 

los biocombustibles líquidos obtenidos a partir de cultivos extensivos. Sin embargo, 

de las diversas fuentes de energía renovable, los biocombustibles son una de las más 

controvertidas, tanto por el cuestionamiento ideológico derivado de usar alimentos 

como combustible, como por los riesgos del monocultivo y la expansión de la frontera 

agrícola. La relevancia alcanzada por esta industria en nuestro país lleva a 

interrogarnos acerca de su impacto social y ambiental, además del económico, es 

decir, la sustentabilidad de esta actividad. 

También reflexionamos acerca de la necesidad de continuar explorando las 

posibilidades de aprovechamiento de residuos de la agroindustria, sin pensar en 

sustituir la gran industria de los biocombustibles, sino en complementarla, tanto para 

desarrollar alternativas de bioenergía en otras regiones del territorio nacional como 

para incorporar energía renovable al propio proceso de producción del biodiésel. 

Palabras claves 

Bioenergías. Biodiesel. Sustentabilidad. Cadena de valor. Agroindustria. 

Abstract 

In this article we discuss the sustainability of biodiesel, based on the concept of the 

value chain. So far, the only source of bioenergy produced in our country that has a 
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significant national and international market is liquid biofuels obtained from extensive 

crops. However, of the various renewable energy sources, biofuels are one of the most 

controversial, due to the ideological questioning derived from using food as fuel, and 

the risks of monocropping and the expansion of the agricultural frontier. The 

relevance achieved by this industry in our country leads us to wonder about its social 

and environmental impact, as well as its economic impact, that is, the sustainability of 

this activity. 

We also reflect on the need to continue exploring the possibilities of using agro-

industrial residues, not thinking of replacing the large biofuels industry, but 

complementing it, both to develop bioenergy alternatives in other regions of the 

national territory and to incorporate renewable energy to the biodiesel production 

process itself. 

Ensayo 

La instalación de los problemas de la seguridad energética y el cambio climático en las 

agendas gubernamentales crearon el entorno propicio para dar impulso a un nuevo 

paradigma energético mundial orientado hacia una menor dependencia de los 

hidrocarburos y una mayor diversificación de fuentes energéticas. Entre las distintas 

fuentes de energía renovable, la bioenergía -es decir, la energía obtenida a partir de 

biomasa, ya sea en estado sólido como la leña y el carbón, líquido como los 

biocombustibles o gaseoso como el biogás- aparece como una alternativa de gran 

relevancia para un país como Argentina, que posee un sector agrícola con una enorme 

capacidad de producción y una elevada competitividad a nivel mundial. El 

aprovechamiento de los residuos agrícolas para la generación de bioenergía 

proporciona tres grandes beneficios: permite agregar valor a los productos del sector, 

generar desarrollo regional y aportar a la circularidad de la economía al convertir un 

residuo en un recurso.  

Hasta el momento, la única fuente de bioenergía producida en nuestro país que tiene 

un mercado de envergadura nacional e internacional es la de los biocombustibles 

líquidos obtenidos a partir de cultivos extensivos: el etanol a partir de la caña de azúcar 

o maíz y el biodiésel a partir del aceite de soja. En particular, el biodiésel de soja ha 

alcanzado una importancia inusitada, llegando Argentina a estar entre los cinco 

primeros productores y ser el principal exportador de biodiésel a nivel mundial.  

Sin embargo, de las diversas fuentes de energía renovable, los biocombustibles son 

una de las más controvertidas, solamente superada en detractores por la energía 

nuclear. El discurso ambientalista a su favor por la contribución a la reducción del 

calentamiento global es contrarrestado por un cuestionamiento ideológico derivado 

de usar alimentos como combustible, lo que se asocia a la problemática global de la 
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seguridad alimentaria, y otras críticas derivadas de los cultivos extensivos que se 

utilizan como insumo, como los riesgos del monocultivo y la expansión de la frontera 

agrícola. La relevancia alcanzada por esta industria en nuestro país lleva a 

interrogarnos acerca de su impacto social y ambiental, además del económico, es 

decir, la sustentabilidad de esta actividad en el sentido tridimensional que adopta este 

concepto. 

Para analizar la sustentabilidad del biodiésel, es de utilidad recurrir al concepto de 

cadena de valor, que busca explicar el modo en que se vinculan los distintos nodos de 

agregación de valor de una actividad productiva, la forma en que coordinan sus 

acciones y las relaciones de poder que se establecen entre los actores intervinientes. 

Con esta perspectiva, encontramos que el biodiésel presenta cuatro etapas bien 

diferenciadas: una etapa agrícola en la que se produce la materia prima, una etapa de 

transporte hasta la planta procesadora, una etapa industrial en la que se elabora el 

biocombustible y una etapa de consumo o uso final. A continuación, analizamos 

brevemente aspectos de sustentabilidad de cada una de estas etapas. 

La etapa agrícola es la que más cuestionamientos ha sufrido en materia de 

sustentabilidad por la amenaza que representa la expansión de la frontera agrícola 

sobre la deforestación y la pérdida de biodiversidad. No obstante, la proporción de 

poroto de soja que se destina a la producción de biodiésel en nuestro país no llega al 

3% del total, por lo que su impacto sobre la expansión de la frontera agrícola es 

prácticamente irrelevante con los niveles actuales de producción. La cuestión ética de 

utilizar alimentos como combustible también aparece como superada en diversos 

informes técnicos, que muestran la gran cantidad de alimentos que se desperdician a 

nivel mundial, restándole importancia a los biocombustibles como causa de la 

deficiente seguridad alimentaria de ciertos países. 

Con respecto al transporte, la industria ha adoptado prácticas que reducen el impacto 

negativo en materia de emisiones contaminantes, ya que la producción del biodiésel 

se realiza en su mayoría en la Zona Núcleo -un área de 400km alrededor del puerto de 

Rosario- donde también se produce la mayor parte del poroto y del aceite de soja que 

se utiliza como insumo. Las plantas están integradas verticalmente -producen aceite y 

biodiésel en el mismo establecimiento- y muy cerca del puerto donde parten hacia el 

exterior. 

La etapa industrial es también muy eficiente y se encuentra en una continua búsqueda 

de ahorros en materia de emisiones e insumos, por lo que el impacto ambiental no es 

sustancialmente diferente al que tiene la producción de aceite, aunque tampoco tiene 

un impacto notorio en la generación de empleo, como se promocionó en el discurso 

de los gobiernos al momento de fomentar la actividad. El mayor impacto es de tipo 
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económico, ya que se trata de una etapa que agrega valor a la cadena de la soja y a las 

exportaciones argentinas. 

Finalmente, en la etapa de consumo es donde se notan los mayores impactos en 

materia ambiental, ya que se trata de un combustible con menores emisiones 

contaminantes que los derivados del petróleo. Los cuestionamientos de tipo 

tecnológico relacionados al mayor desgaste de los motores que se esgrimían 

inicialmente fueron ya superados mediante la realización de diversas pruebas piloto 

con biodiésel al 100% en vehículos de transporte de pasajeros, todas ellas exitosas.  

Volviendo a los tres beneficios que mencionábamos al inicio de este ensayo, podemos 

asegurar que el biodiésel permite lograr el primero de ellos, que es agregar valor a los 

productos del complejo sojero. Sin embargo, en cuanto a desarrollo regional los 

beneficios son relativos, ya que toda la cadena se localiza en una región altamente 

desarrollada en materia de agroindustria. De manera similar, en lo que respecta a la 

circularidad de la economía, la cadena del biodiésel tal como está planteada en la 

actualidad no realiza ningún aporte, con la excepción de un nicho de mercado muy 

marginal que se generó en materia de aprovechamiento de residuos de la propia 

industria (borra y oleína), los cuales son exportados como insumo sustentable para la 

generación de biodiésel en Europa. 

Diversos estudios destacan la necesidad de generar fuentes alternativas de bioenergía 

usando como materia prima los residuos de la agroindustria, buscando en particular 

producir dicha energía de manera distribuida, es decir, más cerca de su lugar de 

utilización. Esto representaría una ventaja para aquellas regiones del país que 

actualmente no disponen de energía eléctrica o gas natural, lo que ayudaría al 

desarrollo de dichas regiones. Por otra parte, se aportaría a la economía circular al 

transformar un pasivo ambiental (el residuo agrícola) en un activo económico. 

A ello se le agrega otro beneficio: la utilización de energías renovables en el proceso 

productivo es altamente valorado en aquellas cadenas que tienen alguna certificación 

de sustentabilidad. El propio biodiésel, por ejemplo, para ser exportado a la Unión 

Europea, debe cumplir con los requerimientos que impone la normativa en materia de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena, y la 

utilización de energías renovables en la etapa industrial se contabiliza muy 

favorablemente en dicho cálculo. 

A nivel nacional, existen avances en materia de estudios de aprovechamiento de 

biomasa con fines energéticos, como por ejemplo el proyecto PROBIOMASA del año 

2012 -una iniciativa que llevan adelante por el Ministerio de Producción y Trabajo y la 

Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda, con la asistencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Otro 
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antecedente es el trabajo de Menéndez y Hilbert (2013), donde plantean la factibilidad 

del uso de residuos de cosecha de maíz y/o sorgo como potenciales fuentes de materia 

prima para la generación de biocombustibles, centrándose en Zona Núcleo Norte y Sur 

de Córdoba y la región Centro Sur de la provincia de Buenos Aires. Otro caso es el de 

Mathier et al. (2019), en donde describen la situación del país respecto a la bioenergía, 

tanto en términos de desarrollo e implementación de tecnologías, como en la 

importancia de ésta para el desarrollo agroindustrial. Recientemente, se publicó un 

estudio por Bocchetto et al. (2020), en el cual participaron entes como el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), Universidad Nacional de Nordeste, Universidad Nacional de Salta, Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, en diciembre de 2020, cuyo principal objetivo fue 

evaluar los potenciales de bioeconomía en Argentina, en el que se realiza un estudio 

sobre el estado de la biomasa disponible, pero enfocado en el norte del país, 

identificando tendencias dentro de una estrategia de bioindustrialización, como un 

instrumento central para el desarrollo regional del país.  

Por todo lo anterior, creemos necesario continuar explorando las posibilidades de 

aprovechamiento de residuos de la agroindustria, sin pensar en sustituir la gran 

industria de los biocombustibles, sino en complementarla, tanto para desarrollar 

alternativas de bioenergía en otras regiones del territorio nacional como para 

incorporar energía renovable al propio proceso de producción del biodiésel. Para ello 

se vuelve imperioso profundizar la investigación empírica en materia de cadenas de 

valor agroindustriales y de aprovechamiento de residuos, áreas en las que las diversas 

disciplinas que conforman este Programa tienen mucho para aportar. Argentina 

cuenta con recursos naturales y geográficos muy variados, un sector agrícola y 

agroindustrial sumamente eficiente y capacidades científico-tecnológicas de 

avanzada, que con la adecuada coordinación a través de la política pública permitirán 

dar un paso sustancial para lograr una economía más circular.  
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