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1. Definición del universo pyme en el sector de transporte de cargas. 

Uno de los sectores en los que el Mapa Pyme releva información está representado 

por el conjunto de empresas pequeñas y medianas de la actividad de transporte de 

cargas cuyo rango de tamaño, medido en personal ocupado, se sitúa entre 5 y 2501.

Si bien la actividad principal de las empresas encuestadas es el transporte de 

mercaderías, ello no impide que algunas realicen otras actividades muy asociadas al 

transporte, tales como servicios de depósito, manipulación de cargas, consolidación y 

desconsolidación de mercaderías, entre otras actividades. Todo ese conjunto de 

tareas (incluido el transporte) se define, actualmente, como “Actividad logística”. Sin 

embargo, salvo algunas muy pocas excepciones, el ingreso principal de las empresas 

de “Logística” se deriva del transporte de las mercaderías en una proporción que 

puede implicar más de cuatro quintas partes de los ingresos totales. 

El conjunto de locales de transporte de cargas se encuentra conformado, en el rango 

de empleo referido (entre 5 y 250 ocupados), por empresas de transporte automotor 

de cargas (muchas de ellas con actividades logísticas), agencias marítimas, agencias 

de carga aérea o agencias de carga en general. De este conjunto, el grueso 

corresponde a empresas cuya actividad principal es el transporte automotor, estructura 

que el Mapa Pyme ha respetado, tal como se verifica en el cuadro siguiente donde se 

muestra la cantidad total de empresas de transporte de cargas y, dentro de éstas, las 

de transporte automotor de cargas. 

Año / Onda 

% de locales de Transporte 
Automotor de Cargas respecto del 
total de locales de Transporte de 

Cargas 

2006 / 002 87,1%

2007 / 005 73,4%

1 Para una descripción metodológica del universo Pyme considerado ver anexo I al final de este informe. 

 Proporción de locales de la rama de actividad transporte automotor de 
cargas respecto del total de locales de transporte de cargas, en porcentaje. 

Cuadro N° 1.

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Como se puede apreciar en el cuadro, los locales dedicados al transporte automotor 

de cargas representan más de tres cuartas partes del conjunto de locales de 

transporte de cargas, por lo que su comportamiento determina el comportamiento 

general del sector. 

Por otro lado, dado que se trata de una muestra de empresas en casi todo el territorio 

nacional, la expansión al conjunto de empresas en operación permitió tener 

representatividad regional, a saber: 

• Gran Córdoba 

• Gran Buenos Aires – incluye la ciudad de Buenos Aires – (GBA) 

• Resto de la provincia de Buenos Aires 

• Gran Mendoza 

• Conglomerado Noreste (Chaco, Corrientes y Misiones) 

• Conglomerado Norte (Salta, Jujuy y Tucumán) 

• Conglomerado Paraná (Entre Ríos y Santa Fe, exceptuando el Gran Rosario) 

• Conglomerado Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut) 

• Gran Rosario 

• Resto del país 

• Total del país 

No importa cuál sea el modo central de transporte al que una empresa del sector se 

dedique (terrestre, aéreo o acuático), la amplia mayoría de las empresas de transporte 

de cargas que operan en nuestro país son pequeñas o medianas, siendo un número 

significativo de éstas las de transporte carretero (automotor) de carácter unipersonal, 

cuyos clientes, en muchos casos, son otras empresas de transporte, ya sea con 

dedicación exclusiva o con trabajo indiferenciado para varias.  

Estos casos, muy frecuentes en nuestro país, conforman el universo de “fleteros”, 

aquellos dueños de uno o dos equipos de transporte, sin relación alguna con el “dador” 

o dueño de la carga, ya que su contrato lo realiza con la empresa que hace las veces 

de “agente de cargas”. De allí que en muchas empresas la proporción de fletes 

contratados muestren proporciones que pueden llegar a más del 70% u 80% del costo 

2. Breve caracterización del sector de empresas de transporte de cargas. 
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total de producción de los servicios (hecho excepcional en el universo del Mapa Pyme 

pero relativamente usual en las grandes empresas del sector). 

La demanda de transporte es una típica demanda derivada en la medida en que los 

bienes no se transportan porque sí, sino que son insumos de otros productos o bienes 

de consumo en viaje a sus destinos finales. Como el nivel de actividad del sector se 

encuentra relacionado con la producción de los sectores que requieren los servicios de 

transporte, esto no resulta trivial: un incremento en la producción de bienes implica 

más transporte. Por lo tanto, la producción de servicios de transporte se determina por 

la producción de los bienes a ser transportados. 

En nuestra economía, la especialización de las empresas de transporte de cargas es 

la que se muestra, de manera esquemática, en el siguiente cuadro:  

 Especialización de las empresas argentinas de transporte de cargas. 

En porcentaje del total de la carga transportada. 

Origen de los productos 
transportados Toneladas Toneladas – km2 Ventas ($) 

Agro 40,2% 30,6% 32,2% 
Industria 44,1% 55,3% 51,9% 
Minería 15,7% 14,1% 15,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

       Fuente: El transporte automotor de cargas en la Argentina. C3T – UTN, 2007 

El cuadro indica que la demanda dirigida a las empresas argentinas de transporte de 

cargas (en este caso, las grandes, medianas y pequeñas) se explica, principalmente, 

por bienes originados en el sector manufacturero, en especial considerando las 

distancias de viaje (ton–km) y ventas. De esta forma, y dado que el Mapa Pyme no 

alcanza a las empresas agropecuarias y mineras, es posible relacionar la evolución de 

la producción industrial con la evolución del sector de transporte de cargas. 

Una última acotación antes de comenzar el análisis de los resultados de las 

encuestas. ¿Dónde se ubican las empresas de transporte de cargas? La respuesta es 

simple: allí donde se originan los viajes. La práctica indica que el dador de la carga 

2 La tonelada–km es una unidad de medida clásica del transporte de cargas y se obtiene multiplicando las 
toneladas transportadas por la distancia de viaje de cada una de ellas de manera tal de hacer homogéneas 
las unidades de tráfico.  

Cuadro N° 2.
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suele contratar los servicios de un transportista conocido, al menor precio y a la mayor 

calidad posibles. Ello se logra reduciendo al mínimo los viajes improductivos de un 

transportista conocido, que es justamente uno que está radicado en las cercanías de 

los orígenes de los viajes. Si ello fuera así, tal como es posible afirmarlo, la cantidad y 

actividad de las empresas de transporte de cargas en un área dada estaría 

directamente relacionada con la cuantía de la producción de esa área. 

3. Análisis de los resultados alcanzados. 

En lo que sigue se analizan los resultados de los relevamientos realizados en el marco 

del Mapa Pyme en los operativos que cubren los años 2006 y 2007, con la siguiente 

aclaración. En este informe se tratarán de considerar, únicamente, las variables que 

hacen a la morfología del sector dejando de lado cuestiones coyunturales, ya que 

tanto el año 2008, con casi dos meses de cortes de rutas, como las expectativas 

generales para el año 2009, generarían ruidos o distorsiones respecto del objetivo 

central de este informe. 

3.1 -  Ingreso medio por local por aglomerado geográfico. 

El cuadro siguiente muestra el ingreso medio por local por aglomerado geográfico y 

para el total del país expresado en número índice haciendo la base = 100 al ingreso 

del “local medio nacional”. 

 Ingresos medios de los locales de transporte de cargas  
En base Total del país = 100. 

 001 = síap led latoT esaB nóigeR
Gran Córdoba 

78,7
Gran Buenos Aires  

117,9
Resto de la provincia de Buenos Aires

49,8
Gran Mendoza 

90,2
Conglomerado Noreste  

62,8
Conglomerado Norte  

66,0
Conglomerado Paraná  

63,0
Conglomerado Sur 

57,9
Gran Rosario 

74,0
Resto del país 

83,0
Total del país 

100,0

Cuadro N° 3

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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En términos generales, se trata de locales que, en promedio, muestran niveles de 

facturación con poca dispersión respecto de la media y en los que sobresalen los que 

corresponden a las regiones de mayor producción industrial y concentración 

poblacional. Ello está en un todo de acuerdo con la determinación de los precios de los 

servicios de transporte de cargas. Es justamente la existencia de una gran producción 

industrial la que podría justificar la variación de los niveles de ingreso de las empresas 

transportistas: si bien los fletes no son estrictamente ad valorem, existe una relación 

directa entre el valor de los bienes transportados y los niveles de precios de los 

servicios de transporte. Ello explicaría el mayor ingreso medio de los locales de 

transporte de las áreas industriales y de mayor consumo3 (GBA, Gran Córdoba, Gran 

Rosario y Gran Mendoza, aunque en esta última región los altos ingresos también 

pueden relacionarse con la existencia de empresas dedicadas al transporte 

internacional, en especial en el comercio con Chile, ya que los niveles de los fletes de 

estos servicios son superiores a los vigentes en el mercado de cabotaje). 

3.2 Distribución geográfica de los locales de transporte de cargas. 

El cuadro siguiente muestra la distribución de los locales por dominio geográfico: 

 Distribución geográfica de los locales de transporte de cargas. 

Región
Proporción de locales 

en cada región 
Gran Córdoba 11%

Gran Buenos Aires  35%

Resto de la provincia de Buenos Aires 13%

Gran Mendoza 8%

Conglomerado Noreste  3%

Conglomerado Norte  4%

Conglomerado Paraná  12%

Conglomerado Sur 4%

Gran Rosario 7%

Resto del país 2%

Total del país 100% 

3 Los fletes de distribución urbana, de mayor presencia en los grandes aglomerados urbanos del país, son 
sustancialmente superiores a los fletes de larga distancia. 

Cuadro N° 4.

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Dado que se trata de locales que, en promedio, muestran niveles de facturación con 

poca dispersión, la distribución espacial de las empresas de transporte de cargas es la 

que podría esperarse a priori: la importancia de los lugares de mayor producción 

industrial explican el grueso de la cantidad de locales de empresas de transporte de 

cargas allí radicadas.  

3.3  - Cantidad media de locales por empresa. 

 Cantidad media de locales por empresa según dominios geográficos. 

Región
Cantidad media de 

locales por empresa 
Gran Córdoba 

2,0
Gran Buenos Aires  

1,3
Resto de la provincia de Buenos Aires 

1,6
Gran Mendoza 

1,7
Conglomerado Noreste  

1,5
Conglomerado Norte  

1,8
Conglomerado Paraná  

1,7
Conglomerado Sur 

3,0
Gran Rosario 

1,4
Resto del país 

2,4
Total del país 

1,6

El sector cuenta, en promedio, con 1,6 locales por empresa, cantidad que resulta en 

un todo lógica en virtud de que muchas de ellas suelen tener oficinas, depósitos, 

garajes o simplemente sucursales en más de un lugar. De todas formas, se trata, en 

general, de distintos espacios que conforman la empresa pero no de distintas oficinas 

de venta de servicios, si bien éste también es el caso de algunas empresas. 

Cuadro N° 5

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Región
Antigüedad media 

de las empresas
 (en años) 

Gran Buenos Aires  12,1
Resto de la provincia de Buenos Aires 

18,4
Gran Mendoza 

15,0
Conglomerado Noreste  

18,2
Conglomerado Norte  

13,4
Conglomerado Paraná  

17,9
Conglomerado Sur 

11,4
Gran Rosario 

14,3
Resto del país 

14,8
Total del país 

14,0

La antigüedad media de las empresas de transporte de cargas se sitúa en el orden de 

los catorce años, con una estructura relativamente pareja en las diferentes regiones. El 

grueso de las empresas del sector, si bien las primigenias se remontan a las primeras 

décadas del siglo pasado, encuentra su punto de inicio a finales de la década del ’50, 

casi todas ellas de origen familiar, lo que dio lugar a una constante división entre los 

descendientes de los fundadores. Más acá en el tiempo, la fuerza de la tercerización 

de los servicios de transporte de muchas empresas productoras de bienes (estatales y 

privadas) generaron el nacimiento de varias empresas constituidas por antiguos 

conductores de los vehículos de transporte de las mismas. Una antigüedad media de 

catorce años indica, esquemáticamente, que varias empresas tienen unos treinta  

años de existencia en el mercado y muchas, unos pocos años. En el gráfico siguiente 

se muestra la distribución porcentual de las empresas según el año de inicio de la 

actividad:

Gran Córdoba 15,1

Cuadro N° 6

Antigüedad media de las empresas de transporte de cargas según cantidad de años.  

3.4  - Antigüedad media de las empresas de transporte de cargas. 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Cuadro N° 7

 Distribución de la antigüedad de las empresas de transporte de cargas, 

según año de inicio. 

3.5 -  Origen del capital empresario y vinculación con otras empresas. 

Origen del capital de las empresas de transporte de cargas. 

Región
Proporción de capital 

nacional
Gran Córdoba 

100%
Gran Buenos Aires  

95%
Resto de la provincia de Buenos Aires 

99%
Gran Mendoza 

98%
Conglomerado Noreste  

89%
Conglomerado Norte  

98%
Conglomerado Paraná  

100%
Conglomerado Sur 

100%
Gran Rosario 

100%
Resto del país 

100%
Total del país 

97% 

Como en gran parte del universo pyme, se trata de empresas de capital nacional. 

Cuadro N° 8

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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En este punto la diferencia entre las regiones es importante. En promedio, el local 

nacional de una empresa de transporte de cargas ocupa a veintidós personas con un 

pico de veintiocho en Mendoza y un mínimo de doce en el Resto del país. 

En cuanto a la distribución del personal, en lo que se refiere a la categoría 

ocupacional, es la siguiente: 

3.6 -  Personal ocupado de los locales de transporte de cargas. 

Región
Promedio de 

personal ocupado 
por local 

Gran Córdoba 
14,0

Gran Buenos Aires  
31,2

Resto provincia de Buenos Aires 
19,4

Gran Mendoza 
28,0

Conglomerado Noreste  
26,9

Conglomerado Norte  
28,9

Conglomerado Paraná  
14,1

Conglomerado Sur 
21,1

Gran Rosario 
25,5

Resto del país 
11,9

Total del país 
22,1

 Promedio de personal ocupado por local. 

Cuadro N° 9

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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El sector muestra una alta participación de trabajo asalariado (92% en promedio 

nacional) con picos de 94% en Gran Mendoza y un mínimo de 81% en el interior de la 

provincia de Buenos Aires. 

De este personal asalariado, el 90% se encuentra afiliado al sindicato de la actividad. 

En tanto es muy inferior el porcentaje de empresas asociadas a una cámara 

representativa de la actividad, tanto local (20%) como nacional (16%), aunque, en este 

último caso, la proporción es menor. Ello se puede observar en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 10

 Distribución ocupacional de los ocupados, según categoría ocupacional. 

Región
%

Asalariados
% de 

Propietarios
% de Resto del 

personal (*) 
Total

Gran Córdoba 
88,6% 0,04% 7% 100,0%

Gran Buenos Aires  
93,9% 0,04% 2% 100,0%

Resto prov. de Buenos Aires 
80,5% 0,08% 12% 100,0%

Gran Mendoza 
94,0% 0,02% 4% 100,0%

Conglomerado Noreste  
94,3% 0,05% 1% 100,0%

Conglomerado Norte  
91,4% 0,05% 4% 100,0%

Conglomerado Paraná  
88,6% 0,08% 4% 100,0%

Conglomerado Sur 
88,8% 0,06% 5% 100,0%

Gran Rosario 
92,3% 0,06% 2% 100,0%

Resto del país 
85,3% 0,09% 6% 100,0%

Total del país 
91,8% 0,04% 4% 100,0%

(*) Incluye a personal de Agencias, Personal Temporario, Contratados y No Asalariados

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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 Proporción de afiliación al sindicato o a las cámaras representativas de la 
actividad. 

% de agremiación de las empresas 
a Cámaras Región

Sindicalización 
de

trabajadores Cámara local Cámara nacional 
Gran Córdoba 

99,7% 16,3% 1,9% 
Gran Buenos Aires  

84,7% 18,0% 16,7% 
Resto prov. de Buenos Aires 

92,6% 26,1% 15,6% 
Gran Mendoza 

96,3% 44,6% 27,9% 
Conglomerado Noreste  

79,0% 26,9% 20,1% 
Conglomerado Norte  

98,7% 63,0% 52,2% 
Conglomerado Paraná  

100,0% 24,7% 25,2% 
Conglomerado Sur 

81,7% 6,0% 2,9% 
Gran Rosario 

93,4% 32,2% 16,9% 
Resto del país 

93,7% 7,0% 6,0% 
Total del país 

87,4% 20,3% 16,1% 

Cuadro N° 11

La baja proporción de afiliación a las cámaras representativas de la actividad se 

encuentra totalmente relacionada con el hecho de que se trata de un sector 

desregulado. Sin embargo, la alta proporción de empresas asociadas a cámaras en la 

región del Norte, en Gran Mendoza y en el Gran Rosario podría deberse a la presión 

permanente que existe en esas regiones (en especial en Santa Fe) para que las 

autoridades provinciales fijen precios mínimos para el transporte de granos. De todas 

formas, se trata de excepciones ya que la media nacional indica que una quinta parte 

de las empresas se encuentra relacionada con la cámara representativa de su 

actividad. Ello no es menor a la hora de analizar la posibilidad de utilizar a los gremios 

empresarios como poleas de transmisión de políticas públicas destinadas al sector. 

Como ya se ha observado, el grueso del personal de los locales se encuentra en 

relación de dependencia. El cuadro siguiente muestra el nivel educacional alcanzado 

por los asalariados: 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Nivel educacional de los asalariados. En % del total de los 
asalariados 

Región
Primaria
completa

Secundaria 
completa

Terciaria/Universitaria 
completa

Total

Gran Buenos Aires  69,2% 22,8% 7,9% 100,0% 

Resto prov. de 
Buenos Aires 

50,6% 47,7% 1,7% 100,0% 

Gran Mendoza 28,9% 66,9% 4,2% 100,0% 

Conglomerado 
Noreste  

19,3% 76,0% 4,8% 100,0% 

Conglomerado Norte  51,2% 46,3% 2,5% 100,0% 

Conglomerado 
Paraná

53,3% 43,6% 3,0% 100,0% 

Conglomerado Sur 58,1% 39,1% 2,8% 100,0% 

Gran Rosario 38,0% 54,6% 7,5% 100,0% 

Resto del país 40,5% 55,5% 3,9% 100,0% 

Total del país 60,8% 32,8% 6,4% 100,0% 

El sector muestra una relativamente baja calificación educacional de su personal 

asalariado aunque casi una tercera parte ha terminado la secundaria y un 7% el nivel 

terciario/universitario.

3.7 -  Participación del personal femenino. 

Con respecto a la cantidad de personal femenino empleado en la actividad, su 

proporción es baja (como era de esperar en este sector), ubicándose en el orden del 

7% del total del personal ocupado. 

Gran Córdoba 62,9% 35,1% 2,0% 100,0% 

Cuadro N° 12

 Nivel educacional del personal asalariado. En % del total de asalariados. 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Resto del país 
11,9%

Total del país 
7,2% 

Región
% de personal 

femenino

Gran Córdoba 
6,5%

Gran Buenos Aires  
9,2%

Resto provincia de Buenos Aires 
4,5%

Gran Mendoza 
6,2%

Conglomerado Noreste  
4,9%

Conglomerado Norte  
3,9%

Conglomerado Paraná  
7,1%

Conglomerado Sur 
9,9%

Gran Rosario 
5,2%

Cuadro N° 13

Proporción de personal femenino respecto del total de personal. 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme

3.8 -  Financiamiento e inversión. 

 Cantidad media de bancos con lo que trabaja cada local y proporción de 
locales con cuentas bancarias. 

Región

Cantidad media 
de bancos con lo 
que trabaja cada 

local

% locales 
con cuentas 

bancarias 

Gran Córdoba 
2,9 100% 

Gran Buenos Aires  
2,5 91% 

Resto prov. de Buenos Aires 
2,8 100% 

Gran Mendoza 
2,9 100% 

Conglomerado Noreste  
2,9 100% 

Conglomerado Norte  
3,0 100% 

Conglomerado Paraná  
2,5 100% 

Conglomerado Sur 
2,4 90% 

Gran Rosario 
2,6 100% 

Resto del país 
2,4 100% 

Total del país 2,6 95% 

Cuadro N° 14

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme



14

 Proporción de locales que solicitaron financiamiento en los años 2006 y 2007 

Proporción de locales 
que solicitaron 

financiamiento (en % 
del total de locales) 

Proporción de locales que 
obtuvieron financiamiento 
respecto del total que lo 

solicitaron
Región

Año 2006 Año 2007 Año 2006 Año 2007 
Gran Córdoba 

73,8% 26,0% 87% 52% 
Gran Buenos Aires  

44,4% 12,1% 100% 99% 
Resto prov. de Buenos Aires 

72,6% 16,1% 89% 100% 
Gran Mendoza 

68,0% 11,0% 100% 84% 
Conglomerado Noreste  

89,7% 9,9% 95% 75% 
Conglomerado Norte  

65,5% 25,4% 100% 91% 
Conglomerado Paraná  

46,9% 34,6% 62% 72% 
Conglomerado Sur 

63,9% 32,9% 96% 86% 
Gran Rosario 

68,8% 6,3% 96% 100% 
Resto del país 

48,4% 24,8% 96% 100% 

Total del país 54,2% 17,9% 94% 87% 

Cuadro N° 15

En total alineamiento con la antigüedad de las empresas del sector, la casi totalidad de 

las empresas trabaja con el sistema bancario y, en promedio, tiene cuentas en casi 

tres bancos.  

Respecto del financiamiento, más de la mitad de los locales lo solicitaron en el año 

2006, proporción que alcanzó el 90% en el Conglomerado Noroeste, en el extremo 

superior, y un 44% en el Gran Buenos Aires, como extremo inferior. Sin embargo, 

estos guarismos se redujeron abruptamente en el año 2007, alcanzando el 18% como 

media nacional del sector y resultando como valor más alto un 35% en el 

Conglomerado Paraná. También, como en el grueso del universo pyme, cuando las 

empresas alcanzan a solicitar crédito, el grueso de ellas lo consigue. Ello se muestra 

en el cuadro siguiente:  

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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El cuadro muestra la fuerte preponderancia del origen del financiamiento entre los 

bancos privados nacionales (casi el 50% de las empresas recurren a ellos a la hora de 

solicitar financiamiento) y de la banca pública (36%). En un tercer lugar se ubican los 

proveedores que, en este caso, son equipos de transporte. 

 Origen del financiamiento de la inversión, en porcentaje. 

Conjuntamente con la reducción en el pedido de financiamiento verificado en el año 

2007, la proporción de locales que realizaron inversiones siguió una curva ascendente 

desde el año 2003 hasta el año 2006, para reducirse en el año 2007. Pero lo que se 

quiere resaltar con esta información es la cercana asociación sectorial entre solicitud 

de financiamiento y las inversiones realizadas, lo que muestra que no es éste un 

sector que se autofinancia: tiene llegada a los bancos y a los proveedores y esa 

llegada se asocia con las inversiones, tal cual se puede observar en el siguiente 

cuadro:

Cuadro N° 16

 %0,001 latoT

Origen del 
financiamiento 

Porcentaje sobre el total de locales que 
invirtieron entre 2003 y 2007 

Banco privado nacional 49,2%

Banco público 36,0%

 %8,7 serodeevorP

 %3,2 sortO

Organismo público 1,6%

 %6,1 atsimatserP

Banco privado extranjero 0,8%

 %8,0 setneilC

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme



16

Este comportamiento lleva a pensar que la inversión es origen de más inversión y que 

la misma responde, aún implícitamente, a una cierta planificación del futuro de la 

actividad y no a respuestas inmediatas sobre el desempeño coyuntural del mercado. 

� Del total de locales anteriores al año 2003 y que nunca invirtieron entre 2003 y 

2006, sólo un 25% realizó inversiones en el año 2007; 

� Por último, de los locales que no invirtieron en el año 2006, un 31% sí lo hizo 

en el año 2007. 

 Proporción de locales que invirtieron respecto del total de locales de cada región. 

Región Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Gran Córdoba 14,4% 14,4% 39,3% 33,4% 5,0% 

Gran Buenos Aires  16,1% 29,2% 23,1% 33,5% 15,6% 

Resto prov. Buenos 

Aires 
34,1% 49,3% 54,0% 62,5% 27,4% 

Gran Mendoza 39,0% 48,3% 55,9% 48,8% 26,5% 

Conglomerado 

Noreste  
20,6% 23,4% 31,0% 44,7% 21,3% 

Conglomerado Norte  57,1% 63,0% 75,8% 88,9% 12,8% 

Conglomerado Paraná  34,4% 37,2% 48,0% 19,2% 21,5% 

Conglomerado Sur 12,2% 28,7% 32,5% 35,0% 4,3% 

Gran Rosario 24,6% 26,1% 26,1% 26,8% 15,7% 

Resto del país 11,7% 23,0% 23,0% 22,2% 22,2% 

Total del país 20,7% 31,8% 32,1% 37,2% 16,7% 

Total de locales 
Pymes (todas las 
ramas de actividad) 

21% 24% 27% 30% 27% 

Por otro lado, son interesantes los resultados que arrojan las respuestas sobre 

inversión, a saber:  

Cuadro N° 17

� Del total de locales que invirtieron todos los años desde 2003 hasta 2006, el 

71% volvió a invertir en el año 2007; 

� Del total de locales que invirtieron en el año 2006, el 66% volvió a hacerlo en el 

año 2007; 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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En este sector, es fácil inferir a través de las encuestas y del conocimiento sobre la 

morfología sectorial que el mayor peso del agrupamiento Materiales, Trabajos de 

Terceros, Peajes y Otros Costos es originado por los servicios pagados por fletes de 

terceros (contratación de los servicios de un transportista por parte de otro 

transportista al que se debe ubicar). 

3.9 -  Estructura de costos del sector. 

El sector presenta una estructura relativamente homogénea de costos en las distintas 

regiones del país, por lo que en el cuadro siguiente se muestra, únicamente, la 

estructura media nacional: 

Estructura de costos del sector. En porcentaje del total de costos. 

Rubros de costos Estructura de costos 

Personal 22,4%

Materiales, Trabajos de Terceros (incluyendo Fletes), Peajes y 
otros costos 

54,4%

Construcción 0,1%

Energía 0,4%

Combustibles y lubricantes 14,6%

Alquiler  0,6%

Impuestos 2,7%

Amortizaciones 4,2%

Intereses 0,6%

Total 100%

Como era de esperar, el peso del costo en Combustibles y Lubricantes representa,

aproximadamente, un 15% del costo total de producción de los servicios de transporte 

de cargas. 

Por una cuestión metodológica se debió efectuar un único agrupamiento para los 

costos de Materiales (neumáticos y repuestos, principalmente), Trabajos de Terceros, 

Fletes, Peajes y Otros Costos, ya que algunos de éstos no siempre estaban en el 

mismo agrupamiento primario de rubros. De todas formas, es factible determinar el o 

los rubros centrales de cada sector que explican el grueso de este agrupamiento.  

Cuadro N° 18

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Cuadro N° 19

Un último punto a resaltar es la baja incidencia de los alquileres, (del orden del 0,6%), 

y ello a pesar de que más de la mitad de los locales se encuentran bajo el régimen de 

alquiler. Parte de la respuesta a este interrogante puede encontrarse en la facilidad de 

mudar las instalaciones de los locales de transporte y de las áreas marginales en que 

ellas suelen encontrarse. Simplemente, a fines de ampliar la información se vuelca en 

el siguiente cuadro la condición de ocupación de los locales del sector: 

Condición de ocupación del local. 

Región Alquila Propietario Otros Total 

Gran Córdoba 
16% 71% 13% 100% 

Gran Buenos Aires  
70% 28% 2% 100% 

Resto prov. Buenos Aires 
45% 36% 19% 100% 

Gran Mendoza 
52% 38% 10% 100% 

Conglomerado Noreste  
23% 60% 17% 100% 

Conglomerado Norte  
58% 28% 14% 100% 

Conglomerado Paraná  
37% 63% 0% 100% 

Conglomerado Sur 
42% 53% 5% 100% 

Gran Rosario 
46% 54% 0% 100% 

Resto del país 
28% 47% 25% 100% 

Total del país 
55% 38% 7% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a Mapa Pyme
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Anexo I – Metodología MAPA PyME 

El Monitoreo aplicado a Pequeñas y Medianas Empresas (MAPA PyME) inicia su gestión en el 

año 2007 como resultado de la iniciativa de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME). El MAPA PyME se enmarca en un Proyecto PNUD 

y tiene el propósito de atender la demanda de información actualizada y comprehensiva de las 

instituciones públicas y privadas que actúan en el ámbito de las empresas. Constituye, 

también, una herramienta para analizar y dimensionar los incentivos y políticas del sector y los

sistemas de evaluación. 

El marco muestral para la selección de la muestra está compuesto por las guías de 

empadronamiento del Censo Nacional Económico 05 (CNE 05) acotadas a los locales que 

poseen más de 4 y hasta 250 ocupados. 

A partir de las guías, podemos realizar la siguiente distribución en el país:  

El peso de las empresas PyME varía considerablemente entre los diferentes sectores de 

actividad, siendo particularmente importantes en ciertas actividades comerciales, servicios 

empresariales y personales, turismo, agro-alimentos, industrias metal-mecánicas, manufacturas 

de cuero, indumentaria, plásticos, industrias de autopartes y repuestos, entre otros. Es por esto 

que la población objeto del MAPA PyME, está formada por las empresas cuya actividad

principal corresponde a los siguientes sectores de actividad:  

o Industria. 

o Comercio. 

o Hoteles. 

o Restaurantes.  

o Transporte.  

o Resto de Servicios. 

Universo de locales MAPA PyME – Junio 2007  
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Aquellos locales que no pertenecen a la muestra han sido excluidos por diversos motivos, entre 

los cuales podemos destacar los siguientes: locales que pertenecen a grandes empresas, 

grupos extranjeros, instituciones sin fines de lucro, dispersión geográfica, unidades auxiliares, 

sector público, entre otros. Asimismo quedan por fuera del universo las actividades 

agropecuarias (ramas 01 y 02), pesca (rama 05), minería (ramas 10 a 14), electricidad y gas 

(rama 40) y construcción (rama 45). Asimismo, fueron excluidas las ramas de actividad que 

poseen más del 90% de las empresas con registros de 0-4 ocupados ya que se consideran

microempresas. La agrupación de ramas consideradas se conforma según la Clasificación

Nacional de Actividades Económicas 2004 (ClaNAE 04). 

Desde el punto de vista de las expansiones, la muestra apunta a dar estimaciones a nivel 

dominio geográfico y a cada rama de actividad de Industria, Comercio y Servicios definida 

como de interés en cada uno de ellos1 (detallado a continuación). Cabe destacar que los 

resultados que se presentan en este informe surgen de una información que se obtiene de los 

anexos locales, variables a las cuales no se le aplica el coeficiente de expansión. 

La selección de la muestra de locales se llevó a cabo empleando la técnica de Permanent 

Random Number (PRN) para una selección proporcional al tamaño, siendo la medida de 

tamaño el “Personal Ocupado”. Debido a errores de marco (error de codificación de actividad, 

empresas del Estado, Grandes Empresas, etc.), se debieron reemplazar algunos locales de la 

muestra. 

En la misma se seleccionaron locales, pero en el futuro el objetivo es utilizar la empresa como 

unidad de estudio. Si bien hubo una asignación de probabilidades a la unidad “local”, a la hora 

de realizar las expansiones, se podrá disponer de una ponderación para la empresa, siempre y 

                                                          
1 Ver “Matriz de dominios por rama de Actividad”.

MAPA PyME Excluidos
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cuando en la base del marco muestral queden bien establecidas las empresas en forma 

unívoca. Este punto es crucial para arribar a correctas estimaciones. 

La naturaleza de una empresa muchas veces tiene una estructura compleja en virtud que la 

pueden componer varios locales en más de un área geográfica (por ej. provincia), además de 

poder pertenecer a más de una rama de actividad y al mismo tiempo tener asociada más de 

una entidad legal. 

Es así que el vínculo entre empresa y local es: a) una a una (empresa = local), o bien, b) de 

una a muchas en su composición más compleja (empresa = varios locales). Si se busca que la 

empresa sea una unidad muestral muchas veces es imposible estratificarla por área geográfica 

y por rama de actividad en virtud de las características comentadas. 

Esto lleva a que si el muestreo ocurre a nivel más bajo (locales, como es el caso para esta 

encuesta) que al universo objetivo (empresas) el cálculo de las probabilidades de inclusión 

asociadas sea complejo. La solución a emplear para salvar estas complejidades es el muestreo 

por “network sampling” o también conocido como “adaptive cluster sampling” que atienden este 

tipo de vínculos entre las distintas unidades. Con el fin de establecer las características de la 

muestra de cada uno de los dominios se elaboró una matriz con entradas por ramas de 

actividad consideradas y dominios. Cada marca de la matriz implica la inclusión en forma 

desagregada de la rama de actividad detallada en la columna para el dominio geográfico 

correspondiente (fila). 

De esta forma se puede observar que las muestras no son homogéneas en cuanto a la 

apertura de las ramas de actividad en los dominios. Esta metodología permite destacar el 

análisis de determinadas actividades que a priori se consideran relevantes en cada una de las 

regiones. En el caso de los servicios, algunos dominios presentan las ramas consideradas por 

separado para ser incluidas en la muestra y además presentan un resto de servicios 

considerados en forma conjunta. En otros casos se toma la totalidad de los servicios incluidos 

en el universo en forma conjunta para obtener la muestra. 

Los resultados de las PyMEs de las ramas HOTELES y RESTAURANTES no se presentan a 

nivel nacional. Los dominios donde se relevaron estas ramas son: Ciudad de Bs. As, Gral 

Pueyrredón, Olavaria /Azul /Tandil, Península de Valdes (Trelew-Rawson-Madryn), Comodoro 

(Resto Chubut), Gran Córdoba, Resto de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Gran Mendoza, Resto de 

Mendoza, Misiones, Neuquén, Alto y Medio Valle, Resto de Río Negro (Bariloche-El Bolsón, 

Viedma-S.A Oeste), Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del 

Fuego, San Miguel de Tucumán y Resto Tucumán. 
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• información de la empresa,  

• información del local,  

• información del personal ocupado y recursos humanos,  

• egresos, ingresos y activos productivos,  

• inversión reciente,  

• estructura de mercado,  

• tecnología, calidad y capacitación,  

• financiamiento del local, y  

• políticas públicas y otras instituciones. 

El período de referencia de la información relevada es el año 2006 para la mayoría de las 

variables incluidas en el formulario. 

Los principales capítulos de los formularios incluyeron:  
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