
Claves Información Competitiva S.A. 
Noviembre 2013 

MONITOREO DEL MERCADO DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Informe elaborado 
especialmente para: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 



CONTENIDOS GENERALES 

1. Situación macroeconómica inmediata y perspectivas 
  1.1. Producto bruto interno 
  1.2 Producción industrial 
  1.3 Uso de capacidad instalada en la industria 
  1.4 Inversión 
  1.5 Situación fiscal 
  1.6  Comercio exterior de bienes y cuenta corriente 
  1.7 Reservas internacionales y tipo de cambio 
2. Análisis de sectores demandantes 
 2.1 Evolución de los principales drivers del consumo 
 2.2 Alimentos y bebidas 
 2.3 Limpieza y cuidado personal 
 2.4. Indumentaria 

2 



CONTENIDOS GENERALES 

  2.5. Farma 
  2.6. Celulares 
  2.7. Electrónica y electrodomésticos 
  2.8. Automotriz 
  2.9. Agroquímicos 
  2.10. Petroquímica  
  2.11. Máquinas herramienta 
  2.12. Tabaco 
 
3. Recursos del Sector Logístico 
  3.1 Parque automotor de vehículos de carga 
  3.2 Oferta de depósitos AAA (CLP) 

3 



CONTENIDOS GENERALES 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 
  4.1 Tracking de tráfico en Accesos a CABA 
  4.2 Cortes e interrupciones de tránsito en CABA 
  4.3 Evolución piratería del asfalto 
 
5. Oportunidades de negocios 
  5.1 Vaca Muerta 
  5.2 Comercio electrónico 
 
6. Conclusiones 
 
7. Preguntas y respuestas 

 

4 



1. Situación macroeconómica 
inmediata y perspectivas 

 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.1 Producto bruto interno 

Fuente: Claves ICSA  elaboración propia 

PBI real: variaciones anuales % 

En 2012, se interrumpió la vigorosa 
recuperación de 2010/11: el agro, el 
sector automotriz y la construcción 
sufrieron contracciones considerables.  
Durante el primer semestre de 2013, el 
agro y la industria automotriz se 
recuperaron fuertemente, en un 
movimiento no acompañado por la 
mayoría de los demás sectores. 
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Año 
PBI real: 

variación anual 
% 

2008 3% 

2009 -4% 

2010 8% 

2011 5% 

2012 0% 

2013e 2% 

Año 2013e 
PBI $ corrientes: 
AR$ 2.542.033 millones 
PBI US$ corrientes: 
US$ 471.620 millones 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.2 Producción industrial 

Fuente: Claves ICSA con datos de FIEL 
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Producción 
industrial: 
variación 

interanual % 
2011-1 3% 

2011-2 7% 
2011-3 4% 

2011-4 5% 
2012-1 6% 

2012-2 -3% 
2012-3 -2% 
2012-4 -3% 

2013-1 -4% 
2013-2 3% 

Producción industrial: 
variaciones interanuales 

En 2013, la producción industrial se 
recuperó por el dinamismo del sector 
automotriz. Si se excluyese a este sector la 
variación interanual sería negativa. La  
abrupta caída de los últimos meses en la 
demanda de automotores en Brasil 
enciende luces de alarma. 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.3 Uso de capacidad instalada en la industria 

Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con datos de  INDEC  
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1. Coyuntura Macroeconómica 

1.4 Inversión 

Fuente: Claves ICSA con datos de OJF e INDEC 
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En el tercer trimestre de 2011 la 
inversión alcanzó su máximo histórico. 
Luego, en el primer semestre de 2012,  
siguió una acusada contracción (tanto en 
construcción como en equipo de 
producción). El primer semestre de 2013 
mostró una recuperación respecto del 
año anterior, pero los volúmenes físicos 
aún no alcanzan los de 2011. 

Año 
IBIF: 

variación 
anual % 

Ratio 
IBIF/PBI 

2008 8% 20,1% 

2009 -3% 20,3% 

2010 4% 19,6% 

2011 12% 20,9% 

2012 -4% 20,1% 

2013-1Sem 5%* 19,6% 

*Tasa de variación del primer semestre 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.5 Situación fiscal 

Fuente: Claves en base a Hacienda 
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Variación 
interanual % 

2008-1Sem 20.310 41% 

2009-1Sem 7.171 -65% 

2010-1Sem 11.088 55% 

2011-1Sem 10.893 -2% 

2012-1Sem 4.894 -55% 

2013-1Sem 4.727 -3% 

2002/08 
+56% 

promedio 

2008/11 -47% 
promedio anual 

2012  
-190% 

El resultado fiscal primario 
durante la primera mitad de 
2013 fue un 3% inferior al del 
mismo período de 2012. El 
resultado fiscal financiero es 
negativo desde 2011, y en 
2012 alcanzó     -55,6 miles de 
millones de $. 

Evolución primeros 
trimestres 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.6  Comercio exterior de bienes y cuenta corriente 

Fuente: Claves en base a Dirección de Cuentas Internacionales 

Comercio exterior de bienes: 
variaciones interanuales 

Luego de la crisis de 2009, las importaciones 
crecieron a mayor ritmo que las exportaciones 
debido al incremento de la actividad económica y 
al atraso cambiario. En 2012, el gobierno impuso 
restricciones a las importaciones para sostener el 
saldo comercial. Las demoras en el ingreso de 
bienes de capital e insumos impactaron 
negativamente en el nivel de actividad. El año 
2013 comenzó con una suavización de las 
restricciones, facilitada por un mejor desempeño 
del agro.  
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2008 15% 25% 28% 

2009 20% -20% -32% 

2010 -23% 22% 45% 

2011 -9% 23% 32% 

2012 19% -4% -8% 

2013-1Sem -19% 5% 11% 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.6  Comercio exterior de bienes y Cuenta Corriente 

Fuente: Claves en base a Dirección de Cuentas Internacionales 
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Cuenta 

Corriente 
(Mill. US$) 

Balanza 
comercial 
(Mill. US$) 

Balanza de 
Servicios 

(Mill. US$) 

2008 6.756 15.423 -8.836 

2009 10.995 18.526 -10.240 

2010 1.360 14.266 -12.501 

2011 -2.381 12.925 -14.757 

2012 -56 15.371 -15.033 

2012-1Sem -38 8.038 -7.848 

2013-1Sem -1.720 6.491 -8.078 

Año 

Balanza de 
servicios 

reales        
(Mill. US$) 

Balanza de 
servicios 

financieros 
(Mill. US$) 

Transferencias 
(Mill. US$) 

2008 -1.284 -7.552 170 

2009 -1.285 -8.955 2.710 

2010 -1.160 -11.341 -405 

2011 -2.159 -12.599 -549 

2012 -3.581 -11452 -394 

2012-1Sem -1.906 -5.942 -228 

2013-1Sem -2.667 -5.411 -133 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.7 Reservas internacionales y tipo de cambio 

Fuente: Claves en base a BCRA 
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Trimestre 
Vencimientos 

(mill. US$) 
Acumulado 
(mill. US$) 

2013-4T 1.989 1.989 

2014 6.392 8.381 

2015 11.539 19.921 

2016 14.731 34.651 

2017 11.946 46.597 

Fuente: Ministerio de Economía 
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Vencimientos deuda pública 
en moneda extranjera 

Si bien los vencimientos de títulos 
públicos en moneda extranjera no se 
traducen en una salida del 100% del 
pago fuera del sistema financiero 
argentino, la proporción que se fuga es 
considerable. Si se cumplen las 
previsiones del presupuesto 2014, el 
crecimiento de la economía medido por 
el INDEC será tal que, se agregará el  
pago del cupón PBI (3.500 mill US$). 



1. Coyuntura Macroeconómica 

1.7 Reservas internacionales y tipo de cambio 

Fuente: Claves  ICSA con datos de Reuters 
Las cotizaciones corresponden al día 15 de cada mes, o al día hábil inmediato posterior 
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2. Análisis de los sectores 
demandantes 

 



2. Sectores demandantes 

2.1 Evolución de los principales drivers del consumo privado 

Fuente: CLAVES ICSA en base a MTEySS y DPEyC San Luis 

Año 

Salario 
nominal 

promedio 
sector 

privado 
registrado 

(2007=100) 

Índice de 
Precios al 

Consumidor
, IPC-SL 

Nivel 
General 

(2007=100) 

Salario real 
promedio 

sector 
privado 

registrado 
(2007=100) 

2007 100,0 100,0 100,0 

2008 128,9 123,8 103,9 

2009 155,4 142,2 109,2 

2010 196,2 179,0 109,4 

2011 259,1 221,7 116,7 

2012 335,5 274,3 122,2 

2013-I 387,2 312,1 124,0 
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2. Sectores demandantes 

2.1 Evolución de los principales drivers del consumo privado 

Fuente: CLAVES ICSA en base a MTEySS y DPEyC San Luis 
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Salario 
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promedio 
del S. Priv. 

Reg. 
(2007=100) 

IPC-SL 
(Nivel 

General) 
(2007=100) 

Salario real 
promedio 

sector 
privado 

registrado 
(2007=100) 

2008 29% 24% 4% 

2009 21% 15% 5% 

2010 26% 26% 0% 

2011 32% 24% 7% 

2012 29% 24% 5% 

2013-I 28% 24% 3% 
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2. Sectores demandantes 

2.1 Evolución de los principales drivers del consumo privado 

Fuente: CLAVES ICSA en base a MTEySS, DPEyC San Luis y UTDT 

Año 

Salario real 
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registrado 
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privado 

registrado 

(2007=100) 

Masa salarial 

real sector 

privado 

registrado 

(2007=100) 

Índice de 

Confianza 

del 

Consumidor 

UTDT 

2007 100,0 100,0 100,0 52,8 

2008 103,9 104,6 108,7 43,4 

2009 109,2 102,9 112,4 39,8 

2010 109,4 105,4 115,3 48,0 

2011 116,7 109,0 127,3 56,2 

2012 122,2 109,6 133,9 46,3 

2013-I 124,0 109,4 135,6 47,1 
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2. Sectores demandantes 

2.1 Evolución de los principales drivers del consumo privado 

Fuente: CLAVES ICSA en base a MTEySS, DPEyC San Luis y UTDT 
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Año 

Salario real 
promedio 

sector 
privado 

registrado 
(2007=100) 

Empleo 
privado 

registrado: 
Variación 
anual % 

Masa salarial 
real sector 

privado 
registrado 

(2007=100) 

ICC UTDT: 
Variación 
Anual % 

2008 4% 5% 9% -18% 

2009 5% -2% 3% -8% 

2010 0% 2% 3% 21% 

2011 7% 3% 10% 17% 

2012 5% 1% 5% -18% 

2013-I 3% -1% 2% -12% 



2. Sectores demandantes 

2.2 Alimentos y bebidas 

Las ventas de alimentos y bebidas se desaceleraron violentamente en 2012 y están cayendo en lo que va del 2013. Desde 
2011 el crecimiento del empleo y de los salarios reales se ralentizó, aumentando la cautela del consumidor. En los últimos 
meses, se observa un mayor nivel de actividad, coincidente con una mejora de la confianza de los consumidores, un 
movimiento sin muchas posibilidades de prolongarse en 2014. Las perspectivas de la demanda en el sector son neutras.  

VARIACIÓN ANUAL % DE VENTAS MINORISTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Fuente: CLAVES ICSA en base a  CAME 
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2. Sectores demandantes 

2.2 Alimentos y bebidas 

Fuente: CLAVES ICSA en base a  DPEyC San Luis 
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2. Sectores demandantes 

2.3 Limpieza y cuidado personal 

Fuente: CLAVES ICSA en base a INDEC y DPEyC San Luis 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE LAS VENTAS 
DE PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA Y 
CUIDADO PERSONAL  

Desde 2011 se verificó una disminución en los niveles de crecimiento de la demanda, en línea con el ya mencionado menor 
dinamismo de la economía argentina. El consumo de productos de limpieza y cuidado personal exhibe una tendencia 
creciente de largo plazo, y los sectores de mayores ingresos suelen sostenerlo aún en períodos de crisis. En la segunda 
mitad de 2013 se operó un aumento de las ventas del rubro. Las perspectivas futuras son moderadamente optimistas. 
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2. Sectores demandantes 

2.3. Limpieza y cuidado personal 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR  DE 

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA  

Fuente: CLAVES ICSA en base a DPEyC San Luis 

Fuente: CLAVES ICSA en base a DPEyC San Luis 
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2. Sectores demandantes 

2.4. Indumentaria 
Las ventas de indumentaria figuraron entre los sectores más castigados por la desaceleración económica. Este año, la 
llegada tardía del invierno, y la erosión que la inflación provocó en los salarios durante el primer semestre, mermaron la 
demanda. La segunda mitad de 2013 se mostró más auspiciosa (+2,8% interanual) pero la recuperación dista de ser 
completa. Los precios se mantuvieron relativamente estables desde fines de 2012 hasta marzo de 2013, momento a partir 
del cual tuvieron una aceleración notable. En promedio, entre enero y septiembre, estuvieron 30% por sobre los de igual 
período del año anterior, pero punta contra punta la variación es de +37%. El panorama futuro es neutro. 

VARIACIÓN  
ANUAL % DE LA 

VENTA MINORISTA 
DE 

INDUMENTARIA 

VARIACIÓN 
ANUAL %             

DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR  DE 
INDUMENTARIA  

Fuente: CLAVES ICSA en base a DPEyC San Luis 
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2. Sectores demandantes 

2.5. Farma 

La industria farmacéutica argentina se ubica entre los sectores de mayor crecimiento en los últimos dos años. A nivel global 
el sector muestra una expansión continua, especialmente en los mercados emergentes, lo que demuestra la fortaleza de los 
fundamentos del crecimiento doméstico. Las perspectivas en 2014 son favorables, aún ante la posibilidad de un desempeño 
macroeconómico pobre.  

VARIACIÓN ANUAL 
% DE LAS VENTAS 
MINORISTAS EN 

FARMACIAS 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE LAS VENTAS 
DE LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA EN 
EL MERCADO 

INTERNO 

Fuente: CLAVES ICSA en base a CAME 

Fuente: CLAVES ICSA en base a INDEC y DPEyC San Luis 
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2. Sectores demandantes 

2.5. Farma 

Fuente: CLAVES ICSA en base a DPEyC San Luis 
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2. Sectores demandantes 

2.6. Celulares 

El consumidor argentino revista entre los que mayor avidez demuestran en Latinoamérica ante la irrupción de los 
smartphones. En 2012, las restricciones a las importaciones (tanto de aparatos terminados, como de los componentes 
que se ensamblan en Tierra del Fuego) provocaron un faltante de modelos en el mercado argentino. Los consumidores 
reaccionaron posponiendo sus compras o realizándolas en sus viajes al exterior y, crecientemente, a través de internet. 
La producción electrónica fueguina -según estimaciones recientes- insumirá en 2013 unos U$$ 9.000 millones, un 
déficit superior incluso al energético. Las dificultades apuntadas (el drenaje de la demanda hacia los mercados 
externos y el costo en divisas de la producción local) generan algunas interrogantes en cuanto a las expectativas 
respecto de la performance futura del sector.   

VARIACIÓN  
ANUAL % DE LA 
PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE 

CELULARES 

Fuente: CLAVES ICSA en base a INDEC 
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2. Sectores demandantes 

2.6.Celulares 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE LAS VENTAS 
DE CELULARES EN 

COMERCIOS DE 
ELECTRÓNICA 

Fuente: CLAVES ICSA en base a INDEC 
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2. Sectores demandantes 

2.6. Celulares 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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Semestre 
Teléfonos 
celulares 
(miles) 

Variación 
anual % 

2010-1Sem 787 - 

2010-2Sem 1.057 - 

2011-1Sem 935 19% 

2011-2Sem 1.152 9% 

2012-1Sem 875 -6% 

2012-2Sem 1.151 0% 

2013-1Sem 1.127 29% 

Ventas deTeléfonos celulares: 
variaciones interanuales 

Luego de una baja en las ventas 
durante 2012, coincidente con una 
caída en la confianza del 
consumidor. Las ventas se 
recuperaron en 2013, apuntaladas 
por los smartphones, que figuran 
entre los bienes más deseados por 
los consumidores. 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Las ventas de electrónica y electrodomésticos se mantienen en una tendencia ascendente, en el marco de la 
continua innovación tecnológica que caracteriza al sector. Si bien la demanda se manifiesta firme, las 
complicaciones del actual modelo de producción nacional fueguina (ya mencionadas al abordar el mercado de 
celulares) configuran un escenario de moderada incertidumbre.  

VARIACIÓN  
ANUAL % DE LAS 

VENTAS DE 
ELECTRÓNICA Y 

ELECTRO 
DOMÉSTICOS 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DE 
ELECTRÓNICA Y 

ELECTRO 
DOMÉSTICOS  

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DE 

ELECTRÓNICA*  

VARIACIÓN 
ANUAL %  DE LAS 

VENTAS DE 
ELECTRÓNICA* 

(unidades)  

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
*Incluye audio, video y computación (excluye celulares) 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
** Incluye heladeras, lavarropas, lavavajillas y aire acondicionado 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, con datos de la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC, Ministerio de trabajo y DPEyC San Luis 
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Teléfonos 
celulares 

2011 5% 13% 

2012 4% -3% 

2012-1Sem 14% 29% 

Período 
Masa salarial 

real 

Índice de 
Confianza del 
Consumidor 

UTDT 

2011 10% 17% 

2012 5% -18% 

2012-1Sem 2% -12% 

Variación anual de ventas de electrónica y celulares y de algunos de sus drivers 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, con datos de la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC, Ministerio de trabajo y DPEyC San Luis 

Variación anual de ventas de electrodomésticos y de algunos de sus drivers 
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2011 14% 

2012 6% 
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Masa salarial 

real 
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Confianza del 
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2011 10% 17% 

2012 5% -18% 
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2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, con datos de la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC, Ministerio de trabajo y DPEyC San Luis 

Variación anual de ventas de electrónica y celulares y de algunos de sus drivers 
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PERÍODO 
ELECTRÓNICA 
(incluidos los 

celulares) 

ELECTRO 
DOMÉSTICOS 

TOTAL 
ELECTRO 

2011 9% 14% 10% 

2012 1% 6% 2% 

2012-1Sem 20% -3% 13% 

PERÍODO 

Masa salarial 
real sector 

privado 
registrado  

Índice de 
Confianza del 
Consumidor 

UTDT 

2011 10% 17% 

2012 5% -18% 

2012-1Sem 2% -12% 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES VENDIDAS SEGÚN LA ENCUESTA DE COMERCIOS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR DEL INDEC 

Año 
Venta  

Televisores, 
LCD y Plasma 

Variación 
anual % 

2010 1.445.725 - 

2011 1.541.367 7% 

2012 1.663.657 8% 

2013-1Sem 811.679 1% 

Mundial 2010 

La demanda de televisores presenta 
históricamente picos relacionados con 
eventos deportivos (mundiales). El 
constante lanzamiento de productos 
innovadores sostuvo  la demanda en 
2012, pese a la desaceleración de la 
actividad económica. 

Venta de Televisores: 
variaciones interanuales 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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Año 
MP3-MP4-
MP5- Ipod 

variación 
anual % 

2010 196.742  - 

2011 237.374 21% 

2012 203.571 -14% 

2013-1Sem 82.099 -3% 

Los consumidores están 
reemplazando los mp3, mp4 y 
Ipods por los smartphones. Las 
ventas se contrajeron en 2012 y 
no resulta muy probable que se 
recuperen en el presente año.  

Ventas de Mp3, Mp4 y Ipods: 
variaciones interanuales 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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Venta de Computadoras (miles de unidades) 

Año Computadoras 
variación 
anual % 

2010 913.993   

2011 914.125 0% 

2012 930.868 2% 

2013-1Sem 565.392 46% 

Ventas de Computadoras: 
variaciones interanuales 

Las ventas sufrieron una contracción 
profunda durante el primer semestre 
de 2012. Los consumidores 
pospusieron sus compras ante la 
poca variedad de la oferta que 
impuso el control de importaciones. 
En 2013 se observa una intensa 
recuperación concurrente con la 
suavización de las restricciones. 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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Venta de Heladeras (miles de unidades) 

Año 
Venta 

Heladeras 
Var. Anual % 

2010 504.626 - 

2011 579.205 15% 

2012 520.675 -10% 

2013-1Sem 214.858 -17% 

Ventas de heladeras: 
variaciones interanuales 

La venta de heladeras suele 
hacer  pico durante la estación 
cálida. 2012 y la primera mitad 
de 2013 se caracterizaron por 
una cantidades vendidas 
menguantes, en sintonía con la 
baja en la confianza del 
consumidor. 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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Ventas Aire Acondicionado (miles de unidades) 

Año 
Ventas Aire 

Acondicionado 
Var. anual % 

2010 566.061 - 

2011 604.889 7% 

2012 746.266 23% 

2013-1Sem 236.137 -20% 

La demanda de equipos de aire 
acondicionado presenta un intensa 
estacionalidad, concentrándose las ventas en 
primavera y verano. Luego de un cuarto 
trimestre de 2012 record , se produjo una 
desaceleración en el primer semestre de 
2013, coincidente con temperaturas medias 
inferiores: 22,8C en  2013-I frente a 23,8C en 
2012-I (Ciudad de Buenos Aires). El SMN 
prevé un verano con temperaturas levemente 
por sobre lo normal,   un factor que 
posiblemente impulse la demanda. 



2. Sectores demandantes 

2.7. Electrónica y electrodomésticos 

Fuente: CLAVES ICSA, elaboración propia en base a la encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC 
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 Ventas de Lavarropas (miles de unidades) 

Año Lavarropas 
Variación 
anual % 

2010 532.945 - 

2011 643.105 21% 

2012 664.579 3% 

2013-1Sem 410.869 22% 

Las ventas de lavarropas se 
concentran durante otoño e 
invierno. Se desaceleraron en 
2012, pero  tuvieron un 
extraordinario primer trimestre en 
2013, lo que explica el alza 
registrada en la primera mitad del 
año. Durante el otoño la variación 
anual fue prácticamente nula. 



2. Sectores demandantes 

2.8. Automotriz 
 La producción local se recuperó en 2013 a instancias del repunte de las exportaciones al mercado brasileño, que sufrió una 

contracción importante en 2012. En el mercado argentino, los automóviles se convirtieron paulatinamente en la reserva de 
valor favorita de la clase media. Como consecuencia, el segmento de mayor crecimiento está en los vehículos de media y 
alta gama, entre los que se destacan las marcas importadas. En los últimos meses, Brasil experimentó una desaceleración de 
los patentamientos. Las perspectivas futuras están atadas a la recuperación de las ventas en el principal mercado de 
exportación. 
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Fuente: CLAVES ICSA en base a datos de ADEFA 



2. Sectores demandates 

2.8. Automotriz 
 

Fuente: CLAVES ICSA en base a datos de Guía Oficial de Precios ACARA 
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2. Sectores demandantes 

2.9. Agroquímicos 

En 2011 y 2012, la dificultad en el acceso a las materias primas (hidrocarburos), la energía y los insumos importados (a 
lo que se sumó la sequía que deprimió la demanda doméstica), mermaron la producción nacional de agroquímicos. En 
2013, la suavización de las restricciones al comercio exterior y una meteorología favorable permitieron una 
recuperación. En el corto plazo persiste el riesgo de que reaparezcan  los factores que conspiran contra el crecimiento 
del sector.  

VARIACIÓN 
ANUAL % DE LA 

PRODUCCIÓN DE 
AGROQUÍMICOS 

Fuente: CLAVES ICSA en base a una elaboración propia 
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2. Sectores demandantes 

2.9. Agroquímicos 

Fuente: CLAVES ICSA en base a una elaboración propia 
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2. Sectores demandantes 

2.10. Petroquímica 

Fuente: CLAVES ICSA en base a índice de precios petroquímicos IPEX de ICIS y BCRA 

Los principales problemas de la industria petroquímica continúan siendo la dificultad en el acceso a la materia 
prima y el atraso cambiario. En tanto ambos permanezcan irresueltos es difícil un crecimiento sostenido de la 
producción local. 
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2. Sectores demandantes 

2.11. Máquinas herramienta 

Fuente: CLAVES ICSA en base a una elaboración propia 
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La inversión en maquinaria y equipo registró un alza gracias a la morigeración de los controles a las importaciones (que permitió 
mayores compras de equipo importado y mayor producción local). La performance del sector en los meses venideros depende 
en gran medida de que el BCRA continúe proveyendo los dólares necesarios. 
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2. Sectores demandantes 

2.11. Máquinas herramienta 

VARIACIÓN ANUAL 
%  DE LAS COMRAS 

DE EQUIPO 
DURABLE DE 
PRODUCCIÓN 
IMPORTADO  

Fuente: CLAVES ICSA en base a una elaboración propia 

Fuente: CLAVES ICSA en base a una elaboración propia 
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2. Sectores demandantes 

2.12. Tabaco 

Las agresivas campañas públicas en contra del consumo de tabaco, y la desaceleración del crecimiento de la 
economía argentina, impactaron negativamente en las ventas de cigarrillos de los últimos dos años. 
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Fuente: CLAVES ICSA en base a INDEC 



3. Recursos del sector logístico 
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3.1. Parque automotor de vehículos de carga 

 
 
 



3. Recursos del Sector Logístico 

3.1 Parque automotor de vehículos de carga 

Fuente: Claves ICSA con datos de ADEFA 

El parque automotor de vehículos de carga ha 
experimentado un importante crecimiento en 
los últimos años. Esta fuerte capitalización del 
sector ocurre en respuesta a la demanda  
generada por el crecimiento del conjunto de la 
economía (y del agro en especial), en ausencia 
de substitutos como el ferrocarril. 

Parque de vehículos de Carga*   
(miles de unidades) 

Año 
Vehículos de 

Carga 
Crecimiento 

anual % 
Crecimiento 

acumulado % 

2006 417 - - 

2007 441 6% 6% 

2008 496 13% 19% 

2009 499 1% 20% 

2010 546 9% 31% 

2011 573 5% 38% 

2012 593 3% 42% 

Fuente: Claves ICSA con datos de ADEFA 

*excluye utilitarios livianos (carga < 1.500 Kg) 
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Fuente: Claves ICSA con datos de ADEFA 

Parque de utilitarios livianos* 

Desde 2006 el incremento del parque de 
vehículos comerciales livianos de la 
República Argentina exhibió un 
incremento aún mayor que el del parque 
de vehículos de carga. 

3. Recursos del Sector Logístico 

3.1 Parque automotor de vehículos de carga 

Año 
Utilitarios 

livianos 
Crecimiento 

anual % 
Crecimiento 

acumulado % 

2006 1.370 -   - 

2007 1.488 9% 9% 

2008 1.624 9% 18% 

2009 1.682 4% 23% 

2010 1.892 13% 38% 

2011 2.040 8% 49% 

2012e 2.142 5% 56% 

Fuente: Claves ICSA con datos de ADEFA 

*utilitarios livianos: carga < 1.500Kg 
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Fuente: Claves ICSA con datos de RUTA, INDEC Y CEPAL 

 CHASIS 
331.505 

45% 

TRACTORES 
69.910 

10% 

SEMI 
REMOLQUES 

82.561 
11% CISTERNAS 

15.016 
2% 

ACOPLADOS 
103.370 

14% 

UTILITARIOS 
(Carga < 3.500 

Kg) 
135.297 

18% 

Vehículos inscriptos en RUTA (2012):         
según tipo 

Vehículos inscriptos en RUTA: según jurisdicción 

3. Recursos del Sector Logístico 

3.1 Parque automotor de vehículos de carga 

Jurisdicción 
Vehículos 
inscriptos 

Vehículos 
% 

Vehículos % 
acumulado 

PBI 
provincial 

% 

PBI 
provincial % 
acumulado 

BUENOS AIRES 288.919 39,2% 39,2% 33,4% 33,4% 

CAPITAL FEDERAL 117.737 16,0% 55,1% 25,4% 58,8% 

SANTA FE 83.919 11,4% 66,5% 7,6% 66,4% 

CORDOBA 57.347 7,8% 74,3% 7,3% 73,7% 

ENTRE RIOS 28.784 3,9% 78,2% 2,3% 76,0% 

MENDOZA 27.448 3,7% 81,9% 4,0% 80,0% 

CHUBUT 17.541 2,4% 84,3% 1,3% 81,3% 

MISIONES 12.400 1,7% 86,0% 1,4% 82,7% 

NEUQUEN 12.323 1,7% 87,6% 1,9% 84,6% 

TUCUMAN 11.706 1,6% 89,2% 2,0% 86,6% 

CHACO 11.366 1,5% 90,8% 1,2% 87,8% 

CORRIENTES 9.626 1,3% 92,1% 1,4% 89,2% 

SALTA 9.310 1,3% 93,3% 1,5% 90,7% 

RIO NEGRO 7.999 1,1% 94,4% 1,5% 92,2% 

SAN JUAN 6.529 0,9% 95,3% 1,0% 93,2% 

LA PAMPA 6.510 0,9% 96,2% 0,8% 94,0% 

SANTA CRUZ 6.025 0,8% 97,0% 1,0% 95,0% 

JUJUY 5.437 0,7% 97,7% 0,9% 95,9% 

SANTIAGO DEL ESTERO 3.786 0,5% 98,2% 0,9% 96,8% 

SAN LUIS 3.767 0,5% 98,8% 0,9% 97,7% 

FORMOSA 3.306 0,4% 99,2% 0,5% 98,2% 

TIERRA DEL FUEGO 2.673 0,4% 99,6% 0,6% 98,8% 

CATAMARCA 1.911 0,3% 99,8% 0,7% 99,5% 

LA RIOJA 1.290 0,2% 100,0% 0,5% 100,0% 

TOTAL ARGENTINA 737.659 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Fuente: Claves ICSA con datos de RUTA 
*Excluye utilitarios 

Uso 
General 
408.247 

68% 

Cereales 
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21% 

Carga 
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39.251 
6% 

Transporte 
internac. 
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Vehículos de Carga pesados* 
inscriptos en RUTA: según 

especialidad 
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3.1 Parque automotor de vehículos de carga 

SECTOR 
ECONÓMICO 

PBI Sectorial 
2012 (mill. $ 

corr.) 

Participación 
% sobre PBI 

bienes 

Participación 
% sobre PBI 

selección 

Transporte 
carretero de 

cargas 

Fletes Tn x Km 

Agropecuario 166.655 21,7% 26,5% 28,9% 27,7% 

Minería 80.018 10,4% 12,7% 9,5% 10,2% 

Industria 381.378 49,6% 60,7% 61,6% 62,1% 

SUBTOTAL 
ELECCIÓN 

628.051 81,8% 100,0% 

Sector 
productor de 

bienes* 
768.229 100,0% 

PBI 2012 
TOTAL 

1.976.481 

Segmentación del transporte terrestre por 
sector económico 

Fuente: Claves ICSA con datos de UTN e INDEC 



Fuente: Claves ICSA con datos de RUTA 
*Excluye utilitarios 
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Fuente: Claves ICSA con datos de RUTA 

Hasta 10 
años; 49% 

10 a 20 años; 
21% 

20 a 30 años; 
17% 

30 a 40 años; 
10% 

Más de 40 
años; 2% 

Antigüedad de automotores de 
transporte de carga (2012) 

Antigüedad % Acumulado 
% 

Hasta 10 años 49% 49% 

10 a 20 años 21% 71% 

20 a 30 años 17% 87% 

30 a 40 años 10% 98% 

Más de 40 años 2% 100% 

En 2012, aproximadamente la mitad de los 
vehículos de carga inscriptos en RUTA tenía 
más de 10 años de antigüedad, y casi un 30% 
tenía más de 20 años en servicio. La 
antigüedad promedio aproximada del parque 
era de 14 años. Sirve como punto de 
comparación, el hecho de que, en 2010, la 
flota de camiones de EE.UU. llegó a los 6,7 
años de antigüedad promedio; la mayor para 
el parque de ese país desde 1979, cuya vida 
media suele ser de 5 años.   
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Fuente: Claves ICSA con datos de RUTA 
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Cantidad de 
vehículos 

Número de 
empresas  

% 
Acumulado 

% 

1 vehículo 113.390 51,2% 51,2% 

 2 a 5  90.833 41,0% 92,1% 

  6 a 10 10.970 4,9% 97,1% 

  11 a 20 4.170 1,9% 99,0% 

21 a 50 1.656 0,7% 99,7% 

 51 a 100 399 0,2% 99,9% 

101 a 200 132 0,1% 100,0% 

Más de 200 90 0,0% 100,0% 

El sector del autotransporte de carga se 
caracteriza por una fuerte fragmentación 
de la oferta. Más de la mitad de las 
221.640 empresas registradas en 2012, 
tenía un solo vehículo. Los prestadores con 
hasta 10 vehículos representaban 
aproximadamente el 70% del mercado. 
Finalmente, las firmas con más de 100  
vehículos (222 en 2012), no alcanzaban el 
10% del parque registrado. 
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3. Recursos del sector logístico 
3.2. Depósitos AAA en alquiler en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires 

 
 
 



3.2 Depósitos AAA en alquiler en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

Fuente: Claves ICSA con datos de Colliers 

*Depósitos AAA o Centros Logísticos Premium  son los que cumplen con los siguientes requisitos: i) superficie mayor a 2.500m2, ii) playas de 
maniobras equivalentes (al  menos) al 40% de la superficie construida, iii) oficinas de soporte, iv) hidrantes o sprinklers, v) pisos de alta resistencia, 
vi) baja densidad de columnas intermedias, vii) techos de altura mayor o igual a 8m. Quedan excluidos de la definición el Mercado Central y los 
centros de distribución. 
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La oferta de centros logísticos premium (depósitos AAA)  
se expandió a una tasa anual promedio superior a 16% 
entre 2004 y 2012. Después de una baja al 11% en 2012 (la 
menor tasa desde 2009), la superficie en alquiler creció 
11% en el primer semestre de 2013.  
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Fuente: Claves ICSA con datos de Colliers 
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Evolución de la tasa de vacancia (%) de los depósitos AAA del 
AMBA 

Las bajas tasas de vacancia del período 
explican la expansión vigorosa de la 
oferta de depósitos AAA en alquiler: 
todo lo que se construye encuentra 
demanda. 
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3.2 Depósitos AAA en alquiler en el Área Metropolitana de Buenos Aires 



Fuente: Claves ICSA en base a Encuesta Técnica CEDOL Y DPEyC San Luis 

Tasas de variación anual %:  superficie 
operada por miembros CEDOL y facturación 

real miembros CEDOL. 
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Superficie operada por miembros CEDOL (miles de m2)

Facturación en términos reales (mill. $ 2006)

Año 

Superficie 
operada por 
miembros 

CEDOL (m2) 

Facturación 
miembros 

CEDOL (mill. 
$ corrientes) 

IPC-SL: Nivel 
General 

Facturación 
en términos 

reales (mill. $ 
2006) 

2007 14% 33% 16% 14% 

2008 7% 34% 24% 8% 

2009 1% 5% 15% -9% 

2010 9% 43% 26% 13% 

2011 7% 29% 24% 4% 

2012 10% 26% 24% 2% 



Fuente: Claves ICSA con datos de Colliers, CEDOL, INDEC y datos propios 

La oferta de depósitos AAA está fuertemente 
correlacionada con el nivel de actividad económica. 
Pero las tasas de crecimiento de la superficie en 
alquiler fueron de una magnitud varias veces 
superior a las tasas de crecimiento del PBI real . 
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Fuente: Claves ICSA con datos de Colliers 

Ubicación geográfica de la oferta de depósitos AAA 

A mediados de 2012, 36 Centros Logísticos Premium 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 
totalizaban una oferta de 1.006.595 m2.  Tres 
municipios bonaerenses (Tigre, Malvinas Argentinas 
y Esteban Echeverría) se posicionaban en el podio 
de la superficie en operación, dando cuenta del 75% 
de los depósitos AAA. 

DEPÓSITOS POR ZONA 

Zona Norte     

PARTIDO M2 % del total 

Tigre 295.390 29% 

Malvinas Argentinas 267.115 27% 

Escobar 51.000 5% 

Zárate 54.320 5% 

Campana 10.000 1% 

TOTAL ZONA NORTE 677.825 67% 

Zona Oeste   

PARTIDO M2 % del total 

Esteban Echeverría 196.650 20% 

Hurlingham 64.000 6% 

La Matanza 13.870 1% 

Pilar 6.250 1% 

Moreno 6.000 1% 

TOTAL ZONA OESTE 286.770 28% 

Zona Sur   

PARTIDO M2 % del total 

Avellaneda 42.000 4% 

TOTAL ZONA SUR 42.000 4% 

TOTAL AMBA 1.006.595 100% 
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3.2 Depósitos AAA en alquiler en el Área Metropolitana de Buenos Aires 



Operadores Logísticos 
45% 

Consumo masivo 
14% 

Supermercados 
15% 

Automotriz 
11% 
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Laboratorios/Química 
4% 

Electrónica  
1% 

Plástico y papel 
1% 

Otros 
3% 

Sectores demandantes: ocupación de m2 de depósitos AAA por rubro 

Los operadores logísticos 
eran, a mediados de 
2012, los mayores 
demandantes de espacio 
en centros logísticos 
premium , ocupando, 
aproximadamente 45% 
de la superficie total. 

Fuente: Claves ICSA con datos de Colliers 
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Fuente: Claves ICSA en base a Colliers  
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Entre 2009 y 2011 la variación 
anual de los precios de 
alquiler por m2 en depósitos 
AAA quedó muy por debajo de 
la tasa de inflación. En 2012 y 
lo que va de 2013 se revirtió 
esa tendencia, operándose 
una recuperación parcial del  
precio relativo de esos 
alquileres.. 
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Fuente: Claves ICSA en base a Colliers, CEDOL, INDEC y DPEyC San Luis  
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Desde 2009, el costo de alquiler de depósitos AAA 
tuvo una tasa de inflación marcadamente inferior al 
índice de costos logísticos totales CEDOL,  y al índice 
de precios al consumidor (quedando 
aproximadamente 16% por debajo de ambos). 
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3.2 Depósitos AAA en Área Metropolitana de Buenos Aires 

Fuente: Claves ICSA en base a Colliers e información propia  
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4. Monitoreo de la productividad en el 
transporte 
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4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 

Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con  datos de OCCOVI. 
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En 2012 los autos y motos representaron un 88% 
de los vehículos que circularon por los accesos. 
Los utilitarios y autos con remolque un 8%. Los 
camiones dan cuenta del 4% aproximadamente. 
Mientras que los ómnibus  y colectivos 
representan menos del 0,3% de los vehículos 
pasantes por peajes en accesos.  



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con  datos de OCCOVI. 
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Entre 2002 y 2012 el tránsito por accesos a la 
Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 
85%. Los autos y motos aportaron el 86% del 
crecimiento. Los utilitarios y autos con 
remolques el 9%. Para concluir, los camiones 
dieron cuenta del 5% restante. 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con  datos de CNRT y UNGS. 
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En 1994 el servicio de ómnibus del AMBA trasladaba 
unos 5,1 millones de pasajeros diarios, con 10.400 
unidades en operación. En 2012 se trasladaron 4,9 
millones de pasajeros al día (-4% respecto de 1994). 
En 2010 hubo 9.700 ómnibus en servicio (-7% 
respecto de 1994). 

Considerando el período 1994-2012, la cantidad de 
pasajeros de transporte público en el AMBA casi no 
se modificó (punta contra punta), permaneciendo en 
torno de los 6,3 millones diarios. En el mismo lapso 
la población del AMBA aumentó aproximadamente 
20% (pasando de 12,6 millones a 15,2 millones). 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI y CNRT  
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Luego de la crisis de 2002 se da 
una recuperación simultánea  de 
la cantidad de usuarios del 
transporte público en AMBA y 
del tránsito de autos y motos en 
los accesos a CABA. Pero desde 
2006 la cantidad de usuarios de 
transporte público se estabiliza 
en niveles aproximadamente 
36% superiores a los de 2002. 

El tránsito de autos y motos en accesos a CABA, en cambio,  continúa su 
trayectoria ascendente, ubicándose en 2012 un 82% por sobre el nivel de 
2002. Esa dinámica coincide con un aumento del 57% del parque de autos 
de CABA y Provincia de Buenos Aires (entre 2006 y 2011) 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  
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Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  
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4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  

Año AU Ezeiza 
Cañuelas 

AU La Plata Acceso Oeste TOTAL 
ACCESOS 

Acceso Norte Ricchieri 

2002 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2003 11% 16% 13% 11% 10% 7% 

2004 27% 30% 27% 24% 22% 18% 

2005 43% 45% 41% 37% 32% 30% 

2006 56% 61% 55% 49% 42% 39% 

2007 72% 82% 68% 60% 50% 46% 

2008 90% 97% 84% 73% 62% 50% 

2009 94% 103% 77% 68% 52% 45% 

2010 112% 110% 84% 75% 56% 59% 

2011 139% 119% 96% 84% 66% 58% 

2012 146% 121% 97% 85% 66% 55% 

Tránsito en los accesos a CABA: crecimiento % acumulado respecto de 2002 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  
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Tránsito de camiones en Accesos a CABA: ómnibus y camiones (2012) 

Base: 45,3 (miles de camiones) 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  
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4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de OCCOVI  

Tránsito en los distintos accesos a CABA de camiones y ómnibus: 
crecimiento % acumulado respecto de 2002 

Año AU La Plata Acceso Oeste TOTAL 
ACCESOS 

AU Ezeiza 
Cañuelas 

Acceso Norte Ricchieri 

2002 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2003 59% 37% 33% 17% 24% 29% 

2004 96% 69% 60% 43% 45% 55% 

2005 122% 99% 83% 75% 62% 78% 

2006 137% 133% 102% 87% 75% 95% 

2007 166% 175% 123% 106% 85% 108% 

2008 190% 207% 137% 112% 91% 112% 

2009 149% 183% 116% 110% 77% 87% 

2010 189% 208% 138% 121% 96% 100% 

2011 219% 221% 153% 137% 112% 101% 

2012 204% 203% 143% 124% 109% 92% 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 

4.1 Declinación relativa del transporte público y auge del automóvil particular 



4. Monitoreo en la productividad en el 
transporte 

4.2. Cortes e interrupciones de tránsito en la 
Ciudad de Buenos Aires 

 
 



4.2 Cortes e interrupciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires 

Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de la Subsecretaría de Transporte del GCBA  
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Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de la Subsecretaría de Transporte del GCBA  

Mapa: Ranking de zonas con mayor frecuencia de interrupciones por manifestaciones 

4.2 Cortes e interrupciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires 
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Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de la Subsecretaría de Transporte del GCBA  
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La conflictividad hace 
pico a finales del 
primer semestre 

En los primeros 8 
meses de 2013 se 
produjeron 30% 

menos cortes que en 
igual período de 2012 

4.2 Cortes e interrupciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 



4. Monitoreo en la productividad en el 
transporte 

4.3. Evolución de la piratería del asfalto 

 
 



4.3 Evolución de piratería del asfalto 

Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con datosde AssistCargo 
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Capital Federal GBA Interior TOTAL

Año 
Capital 
Federal 

GBA Interior 

2007 25% 44% 32% 

2008 20% 49% 31% 

2009 27% 43% 30% 

2010 27% 44% 28% 

2011 26% 46% 28% 

2012 32% 40% 28% 

2013-1Sem 36% 39% 25% 

Asaltos a camiones: porcentual por zona 

Los asaltos a camiones presentan una 
tendencia declinante en el período 
2007-2012: -49%  (interior), -48% 
(GBA), -26% (Capital Federal), y -43% 
(total del país).  En el primer semestre 
de 2013 el movimiento descendente 
continúa en la comparación contra el 
mismo período de 2012: -31%  
(interior), -21% (GBA), -9% (Capital 
Federal,) y un -20% (total del país). 

4. Monitoreo de la productividad en el transporte 



Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con datos de Assist Cargo 
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Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A. con datos de AssistCargo 
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5. Oportunidades de negocios 
5.1. Vaca Muerta 
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La estimulación hidráulica requiere de grandes cantidades de agua 
La producción de hidrocarburos no convencionales requiere del uso de importantes 

cantidades de agua, comparado con el sistema tradicional o convencional. 

 

La estimulación hidráulica de un pozo de hidrocarburos de esquisto, por ejemplo, suele 

demandar entre 10.000m3 y 30.000 m3 de agua ( 10 a 30 Millones de Litros), dependiendo 

de la geología específica y de los requerimientos de dicha estimulación. Esta cantidad se 

utiliza por pozo, en general, por única vez en la historia de cada pozo.  

 

El abastecimiento de agua para esta actividad, además, está estrictamente regulado por las 

autoridades provinciales. En Neuquén, por ejemplo, sólo se puede utilizar agua para 

estimulación hidráulica de hidrocarburos de reservorios no convencionales, de cursos 

superficiales (ríos y lagos) y está prohibido el abastecimiento mediante acuíferos 

subterráneos de agua dulce. 

 

A modo de ejemplo, se calcula que la explotación intensiva y en plenitud de la Formación 

Vaca Muerta, que contiene el mayor potencial de gas y petróleo de esquisto, requeriría de 

menos del 1% del recurso hídrico de Neuquén, frente a un 5% que requiere la población, la 

industria y el agro de la provincia, y al 94%, que desagua en el mar. 

Proyecto Yacimiento Vaca Muerta – Neuquén 

 Demanda de Transporte Terrestre de Agua  

5.1 Oportunidades de negocios: Vaca Muerta 
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Proyecto Yacimiento Vaca Muerta – Neuquén 

 Demanda de Transporte Terrestre de Agua  

Cálculo de Requerimientos de Líquido 

Cuenca Explotable: 19.800 Km2 

Densidad de Pozos x Km.2 : 1.5 a 3.5 Pozos 

Cantidad Total de Pozos: entre 29.700 y 

69.300 

Consumo de Agua por Pozo: 10.000 y 

30.000 m3 

Consumo Potencial Total:  

Min. 297 Millones de m3  

Max. 2.079 Millones de m3 

 

Adicionalmente  del total de Agua se 

inyectan 2%  de productos químicos por 

cada pozo  por lo que requerirán 

transportarse entre  5.940.000 y 41.580.000  

de m3.  

 

 

5.1 Oportunidades de negocios: Vaca Muerta 



5. Oportunidades de negocios 
5.1. Comercio electrónico 

 
 



Comercio 
Minorista 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 

5.2.1 Impacto del Comercio electrónico en la logística 

LOGÍSTICA DE COMERCIO MINORISTA 
CONVENCIONAL 

CDR 

Proveedores 

Centro de 
Distribución 

Regional 

Clientes 

Distribución 
minorista 

Viaje al 
comercio 

Fuente: Claves ICSA en base a Transport Geography on the Web 

La logística está sintiendo el 
impacto del comercio 
electrónico, en especial en el 
segmento de empresa a 
consumidor (“Business to 
consumer” o B2C).  En un 
esquema de distribución 
convencional, los consumidores 
deben asumir el costo de 
traslado de los bienes desde el 
comercio minorista hasta sus 
hogares (“última milla”). El 
modelo tradicional requiere que 
los vendedores minoristas 
mantengan, en numerosas bocas 
de expendio, un stock de 
productos en la proximidad 
geográfica de las áreas de 
residencia de los consumidores. 
Esa dispersión geográfica 
conlleva mayores costos de 
almacenamiento (y mayores 
inventarios) que son sufragados 
por el consumidor. 



5.2.1 Impacto del Comercio electrónico en la logística 

Minorista de 
e-commerce 

LOGÍSTICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

CDR 

Proveedores 

Clientes 

CDR 

OLP 
Operador Logístico 

de Paquetería 

Entregas a domicilio 

Compras 
en línea 

Fuente: Claves ICSA en base a Transport Geography on the Web 

El modelo tradicional de venta 
minorista enfrenta el desafío de 
una nueva estructura, un 
emergente de la revolución 
digital. La lógística del comercio 
electrónico, el nuevo sistema, se 
apoya en grandes centros de 
almacenamiento, ubicados en 
las afueras de las áreas 
metropolitanas. Desde ellos 
parte una vasta flota de 
camiones y utilitarios que 
realizan la entrega a domicilio de 
las compras en línea realizadas 
por los consumidores. Como se 
dijo antes, en el modelo 
tradicional el consumidor asume 
el costo de transporte de “última 
milla”. Con el comercio 
electrónico, en cambio, este 
último segmento de la cadena 
de suministro se integra al 
proceso de distribución.  

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 



5.2.2 Penetración de Internet y del e-commerce en Argentina 
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Fuente: CLAVES ICSA  con datos de Cámara Argentina del Comercio Electrónico e INDEC 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 



5.2.3 Composición y monto del comercio electrónico en Argentina (2012) 

Categorías Millones de $ corrientes* 

B2C ("Business to Consumer"): Empresa a Consumidor 15.300 

 C2C ("Consumer to consumer): Consumidor a consumidor 1.400 

Subtotal (B2C+C2C) 16.700 

B2B (“Business to Business”): Transacciones entre empresas 180.000 

Total Comercio Electrónico 196.700 

Fuente: Cámara Argentina del Comercio Electrónico 

*Los datos de facturación no incluyen IVA 

B2C y C2C comprenden comercio electrónico a consumidor final, por ello resulta pertinente 
agregarlos. El comercio C2C consiste, básicamente, en la venta de productos usados, pero buena parte 
del C2C se realiza en un entorno que también abarca al segmento B2C.. 
B2B, en contrapartida, consiste en la transmisión electrónica de datos correspondientes a 
transacciones comerciales entre empresas (tales como pedidos de compra o facturas). El B2B suele ser 
mucho mayor en volumen que el B2C, porque en una cadena de suministro típica existirán muchas 
compras de insumos intermedios  (B2B) con el correlato de una única transacción final (B2C). 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 



5.2.4 Evolución e-commerce al consumidor final en Argentina (2012) 

Fuente: CLAVES Información Competitiva S.A.  con datos de CACE   
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5.2.4 Evolución e-commerce al consumidor final en Argentina (2012) 

Fuente: CLAVES  ICASA con datos DPEyC San Luis, INDEC y CACE   
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5.2.4 Evolución comercio electrónico al consumidor final en Argentina (2012) 

Fuente: CLAVES  ICSA con datos de CACE e INDEC 

600 

933 

1.133 
1.192 1.150 1.148 

1.013 1.027 
1.124 

1.288 

1.670 

200 

477 

654 
760 729 

634 
546 

389 343 298 

276 289 
200 197 

316 
385 408 374 369 320 276 287 

312 367 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución del gasto anual promedio del usuario de 
comercio electrónico. 

Gasto anual e-commerce por comprador ($ corrientes)

Gasto anual e-commerce por comprador ($ constantes de 2001)

Gasto anual e-commerce por comprador (US$ corrientes)

Con el transcurso de la 
primera década del 
siglo XIX el comercio 
electrónico, como el 
acceso a internet, se 
difundió  hacia sectores 
de menor poder 
adquisitivo. Esa 
circunstancia explica la 
caída del gasto anual 
promedio por usuario 
de comercio 
electrónico, si se lo 
mide en términos 
reales (corregido por 
inflación). Empero, el 
fuerte aumento de la 
cantidad de usuarios 
permitió la firme 
expansión de la 
facturación total. 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 



5.2.5 Volúmen de comercio electrónico a consumidor final en Latinoamérica 

Fuente: CLAVES ICSA  en base a  AEI, CACE y BCRA   
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PAÍS/REGIÓN 2011 % 

BRASIL 25.553 59% 

MÉXICO  6.137 14% 

CARIBE  2.752 6% 

ARGENTINA 2.694 6% 

CHILE  1.490 3% 

VENEZUELA  1.418 3% 

CENTROAMÉRICA  1.051 2% 

COLOMBIA  998 2% 

PERÚ  611 1% 
OTROS  525 1% 

LATINOAMÉRICA + 
CARIBE 

43.229 100% 

Fuente: Claves ICSA en base a AEI, CACE y BCRA 

Argentina  es uno de los principales 
mercados de Latinoamérica en el segmento 
de comercio electrónico. El actor 
preponderante de la región es Brasil, que en 
2011 dio cuenta de casi el 60% de la 
facturación medida en dólares. 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 



5.2.6 Ratio [(B2C+C2C)/PBI] en Latinoamérica 

Fuente: CLAVES ICSA  en base a  AEI, CACE, BCRA y Banco Mundial  
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Latinoamérica experimentó, 
recientemente, un intenso 
crecimiento de la fracción de 
ventas que se realizan por 
medios electrónicos. El 
cociente entre el comercio 
electrónico  a consumidor 
final y el PBI pasó de 0,18% en 
2005 a un 0,76% en 2011. 
Argentina aparece como uno 
de los países con más 
desarrollo del e-commerce. 
Sin embargo, Brasil es líder 
indiscutido, en términos 
absolutos y también en los 
relativos. Las razones del 
desarrollo del mercado 
brasilero son una clase media 
en expansión, amplia difusión 
del crédito al consumo a 
través de tarjetas de crédito y 
una adecuada infraestructura 
logística provista  por la  
estatal correios.com 

5.2 Oportunidades de negocios: E-commerce 


