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GLOSARIO Y SIGLAS 
 

Á AFAT: Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Otros Equipamientos Agrícolas 

y Viales. 

Á CAFMA: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. 

Á CECMA: Cluster empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola. 

Á CIDETER: Centro de Información y Desarrollo Tecnológico Regional. 

Á EPI: Estadísticas de Productos Industriales, Indec. 

Á FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino. 

Á INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Á INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Á INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

Á CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

Á MINCyT: Ministerio  de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Á TAA: Tasa Anual Acumulativa. 

Á Terminal: Industria fabricante de maquinaria agrícola. 

Á TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Á UN COMTRADE: Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas 
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RESUMEN EJECUTIVO 

¶ La cadena metalmecánica integra un conjunto de actividades manufactureras muy 
heterogéneo entre sí que provee maquinarias e insumos claves para la mayoría de las 
actividades económicas e incluso para sí misma. Se concentra su análisis en la 
producción de productos de metal relacionados con el montaje de infraestructuras y 
en maquinarias y equipos, tanto las utilizadas como bienes de capital como aquellas 
destinadas al consumidor final. 

¶ En Argentina, la cadena metalmecánica integra alrededor de 13.700 empresas, 
mayormente concentradas entre Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán.  

¶ Se caracteriza por ser una cadena integrada mayoritariamente por pequeñas y 
medianas empresas que también coexisten con grandes empresas, particularmente en 
el segmento de fabricación de maquinaria y equipos. El conjunto de los trabajadores 
integrados en la rama metalmecánica representan aproximadamente el 15% del total 
empleado en toda la industria manufacturera. 

¶ La cadena metalmecánica representa un 11,5% del valor agregado bruto industrial y 
2,6% del nacional, posicionándose como una de las actividades industriales que 
generan el mayor valor agregado detrás de la industria de alimentos y bebidas cuyas 
manufacturas son de origen agropecuario. 

¶ La cadena metalmecánica profundizó su inserción internacional a partir de la 
devaluación de 2002, principalmente impulsada por la venta externa de manufacturas 
de hierro, bombas, válvulas y compresores de gas. 

¶ Dentro del rubro maquinarias y equipos se centra la atención en el segmento de 
maquinaria agrícola, fuertemente vinculada a la inversión agroindustrial y, por lo 
tanto, a las principales exportaciones de Argentina y a los procesos innovativos 
derivados de la agricultura de precisión. El sector de maquinaria agrícola representa un 
25,2% del valor agregado de la rama maquinaria y equipos y 1,1% del industrial. A 
partir de las diversas necesidades de complejidad tecnológica y adaptabilidad a las 
distintas características del suelo y el cultivo, es posible diferenciar cinco segmentos de 
productos finales: tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras e 
implementos. 

¶ La localización geográfica de los fabricantes de maquinaria agrícola se concentra en 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Alrededor del 90% de las plantas productivas de 
equipos se sitúan en estas provincias. 

¶ Durante 2015 las ventas de maquinaria agrícola al mercado interno alcanzaron los 
$9.419 millones, de los cuales el 88% de la demanda fue cubierta con equipos 
nacionales. En ese mismo año las exportaciones rondaron los US$ 139 millones. 

¶ Durante el 2015 las ventas externas totales representaron aproximadamente un 9% de 

la producción. Sin embargo, a nivel segmentos las cifras varían según la categoría 

analizada. Mientras que las ventas de tractores se destinaron en su mayoría al 

mercado interno, las exportaciones de cosechadoras concentraron aproximadamente 

un 6% de las ventas de estos equipos. En el caso de las sembradoras, el 9% de la 

facturación fue originada por compradores extranjeros, cifra que asciende al 23% en el 

segmento de implementos.  
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Nota: Los precios por unidad son estimados por el INDEC a partir del cálculo del  precio implícito obtenido por el 

cociente entre la facturación y las unidades vendidas al mercado interno.  

Fuente: elaboración propia con base en INDEC, CAFMA, COMTRADE y Lavarello, P.   

Maquinaria Agrícola Volumen Variación 2014/13 Variación 2014/10

● Tractores (unidades) 1.542 -20,8% -36,1%

● Cosechadoras (unidades) 195 -17,0% -50,8%

● Sembradoras (unidades) 1.879 -32,1% -58,0%

● Pulverizadoras autoprop. (unidades) 603 -35,4% -41,7%

● Cabezales maiceros (unidades) 760 -6,7% -6,1%

● Cabezales girasoleros (unidades) 322 -6,9% -7,2%

Valor Variación 2015/14 Variación 2015/10

● Tractores (mill. de pesos) 3510,5 8,2% 176,1%

● Cosechadoras (mill. de pesos) 2633,1 21,2% 115,0%

● Sembradoras (mill. de pesos) 1105,1 -7,8% 34,3%

● Implementos  (mill. de pesos) 2170,9 -7,6% 160,3%

US$ millones  Variación 2015/14  Variación 2015/10

● Maquinaria Agrícola 138,8

Tractores -84,0% -90,3%

Cosechadoras -52,6% -52,5%

Sembradoras -52,2% -51,8%

Pulverizadoras -64,4% -77,8%

Implementos -20,3% -25,1%

PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones En % Ranking

● 0,2% -
● 0,2% 47°
* dato 2014

US$ millones  Variación 2015/14  Variación 2015/10

● Maquinaria Agrícola 556,6
Tractores -50,8% -78,7%

Cosechadoras -43,3% -77,9%
Sembradoras -17,6% -78,9%

Pulverizadoras -4,5% -67,0%

Implementos 1,7% 26,2%

PARTICIPACIÓN argentina en las importaciones En % Ranking

● 0,9% -

● 0,5% 44°

* dato 2014

Precio  Variación 2015/14

● Tractores (miles U$S) 70,2 4,4%

● Cosechadoras (miles U$S) 413,0 33,5%

● Sembradoras (miles U$S) 103,4 18,5%

● Implementos  (miles U$S) 34,7 0,2%

● Santa Fe (44%)

● Córdoba (24%)
● Buenos Aires (21%)
● Otras provincias (11%)

Total Maquinaria Agrícola vs Total Expo Argentina

Maquinaria Agrícola Argentina vs Maquinaria Agrícola Mundial*

PRECIOS (2015)

Distribución TERRITORIAL de la producción

PRODUCCIÓN (2014)

VENTAS al mercado interno (2015)

EXPORTACIONES (2015)

Total Maquinaria Agrícola vs Total Expo Argentina
Maquinaria Agrícola Argentina vs Maquinaria Agrícola Mundial*

IMPORTACIONES (2015)



I N F O R M E S  D E  C A D E N A S  D E  V A L O R -  M A Q U I N A R I A  A G R I C O L A  JULIO 2016 

 
 

S U B S E C R E T A R I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

7 | P á g i n a  

Parte I.CADENAS DE VALOR Y CONFIGURACION GLOBAL 
I.1 . Estructura  de la cadena de valor  metalmecánica  

La cadena metalmecánica integra un conjunto de actividades manufactureras muy 

heterogéneo entre sí que provee maquinarias e insumos claves para la mayoría de las 

actividades económicas e incluso para sí misma. Sin embargo, más allá de las particularidades 

de cada segmento, la cadena metalmecánica en su conjunto genera una sinergia productiva 

que contribuye al agregado de valor y el desarrollo de proveedores, retroalimentando 

procesos de aprendizaje e innovación, mejoras en la productividad y rentabilidad de los 

sectores involucrados. 

El presente informe concentra su análisis en la producción de productos de metal relacionados 

con el montaje de infraestructuras y en maquinarias y equipos, tanto las utilizadas como 

bienes de capital como aquellas destinadas al consumidor final1 

Tal como muestra el Esquema N°1 forman parte de la cadena metalmecánica todas aquellas 

industrias manufactureras que transforman el metal para la fabricación de estructuras y 

maquinarias y equipos de diversa magnitud y funcionalidades diferentes, que van desde la 

fabricación de otras máquinas o herramientas hasta bienes de consumo durable. 

En Argentina, la cadena metalmecánica, analizada en este informe, integra alrededor de 

13.700 empresas (OEDE, 2013), mayormente concentrados entre Buenos Aires, Santa Fe, 

Ciudad de Buenos Aires, Córdoba,  Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. Las cuatros primeras 

representan aproximadamente el 78% de los establecimientos productivos.  

Se caracteriza por ser una cadena integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas 

empresas de hasta 9 empleados en promedio. Sin embargo, también coexisten empresas de 

más de 200 empleados, particularmente en el segmento de fabricación de maquinaria y 

equipos. El conjunto de los trabajadores integrados en la rama metalmecánica representan 

aproximadamente el 15% del total empleado en toda la Industria Manufacturera, más de 

186.000 ocupados registrados en forma directa. La industria metalmecánica demanda 

diferentes recursos profesionales y diversidad de oficios entre técnicos, herreros, ingenieros, 

electricistas, torneros, operarios, entre otros. La mayoría de las actividades involucradas se 

caracterizan por ser mano de obra intensiva, e incluso traccionan otras que no lo son como las 

propias de la industria siderúrgica. 

 

  

                                                           
1
El informe excluye el análisis la fabricación de equipos informáticos; la industria automotriz (automóviles, 

autopartes, carrocerías y remolques); la fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; y el transporte 
ferroviario y naval, ya que son incorporados en otros Informes de la serie “Cadenas de Valor”. 
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Esquema N°1. Diagrama Cadena Metalmecánica 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, la cadena metalmecánica produce un valor bruto de producción aproximado de 

$103.000millones, y representa un 11,5% del Valor agregado Bruto industrial y 2,6% del nacional, 

posicionándose como una de las actividades industriales que generan el mayor valor agregado 

detrás de la industria de alimentos y bebidas cuyas manufacturas son de origen agropecuario.  

En cuanto a su perfil exportador, la cadena metalmecánica profundizó su inserción internacional a 

partir de la devaluación de 2002, principalmente impulsada por la venta externa de manufacturas 

de hierro, bombas, válvulas y compresores de gas. 

I.2.  Estructura de la cadena de valor maquinaria agrícola 

Dentro del rubro maquinarias y equipos se centra la atención en el segmento de maquinaria 

agrícola, fuertemente vinculada a la inversión agroindustrial y, por lo tanto, a las principales 

exportaciones de Argentina y a los procesos innovativos derivados de la agricultura de precisión 

(Ver Esquema N°2). 

El sector de maquinaria agrícola representa un 25,2% del valor agregado de la rama maquinaria y 

equipos y 1,1% del industrial. Partiendo desde un enfoque meramente técnico, en el análisis se 

destacan dos grandes etapas productivas. Una primera, de mecanizado de partes que surge del 

procesamiento y la transformación de insumos siderúrgicos (actividad intensiva en el uso de 

máquinas herramientas), y una segunda, de ensamble de aquellas partes y conjuntos en 

combinación con otros componentes más complejos (eléctricos, electrónicos, de medición, 

motores, rodados, etc.) abastecidos por otras industrias.  

En la primera etapa interviene un conjunto heterogéneo de proveedores, incluso aquellos que 

vistos desde un punto de vista estrictamente sectorial pueden ser considerados ajenos a la 

industria, como las industrias siderúrgicas que, a partir de la transformación de laminados y 

perfiles, constituye la estructura central de la maquinaria, o los proveedores de ciertos 

componentes de mayor participación en el valor agregado del producto final, como los motores. A 

la vez, a este grupo se integran los proveedores de agropartes específicas del sector, aquellos que 

realizan ciertas partes bajo plano y quienes fabrican los conjuntos y subconjuntos que luego serán 

integrados a la estructura principal (cabezales, transmisiones, trenes de siembra y cosecha, etc.) 

junto con otros insumos de consumo más estandarizado (neumáticos, bombas, válvulas, llantas, 

correas, baterías). Los proveedores del equipamiento específico destinado a las tareas de 

agricultura de precisión  aportan el mayor contenido tecnológico (monitores, banderilleros 

satelitales, etc.). 

En la etapa de transformación, las terminales fabrican la maquinaria a partir de la integración de 

todas las tareas anteriores, junto con tareas de pintado, horneado, control de calidad y despacho 

(ver Esquema N°2).  
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Esquema N°2. Diagrama Cadena Maquinaria agrícola 

 

Fuente: elaboración propia con base en Lavarello (2009) e INTI.  
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Una vez concluida la fabricación, el destino de los equipos se define en la etapa de 

comercialización, que se dedica a la logística de venta y distribución de la producción local, como 

también de la maquinaria importada. En este complejo la red de concesionarios, talleres de 

reparación y reposición de piezas, y prestadores de servicios posventa cobran gran relevancia a 

partir de la caracterización de los clientes finales. Las maquinarias producidas pueden exportarse o 

bien destinarse al mercado interno. En este último caso, la demanda local se caracteriza por la 

presencia de los siguientes actores: 

- contratistas o prestadores de servicios agropecuarios; pueden no ser productores agropecuarios; 

su actividad consiste en ofertar a terceros servicios agropecuarios con equipamiento de su 

propiedad; 

- productores agropecuarios que integran esta actividad invirtiendo en su propia maquinaria.  

A partir de las diversas necesidades de complejidad tecnológica2 y adaptabilidad a las distintas 

características del suelo y el cultivo, es posible diferenciar cinco segmentos de productos finales 

que serán objeto de estudio. 

- Tractores: son maquinarias autopropulsadas que permiten la utilización de diversas 

herramientas, como también la puesta en funcionamiento de otros equipos (sembradoras, arados, 

rastras, etc.). Su capacidad se expresa a partir de la potencia de sus motores. De acuerdo con la 

extensión agrícola por cubrir, las tareas por realizar, el tipo de cultivo y las características 

edafológicas del suelo, se eligen la potencia3, la tracción y los neumáticos adecuados. Los equipos 

más pequeños se utilizan para la horticultura y vitivinicultura, mientras que en las explotaciones 

agrícolas extensivas predominan los de mayor potencia y doble tracción. Este segmento presenta 

un alto grado de concentración y transnacionalización. El alto grado de modularización es un 

aspecto central en la obtención de economías de escala en la producción. 

- Cosechadoras: son equipos autopropulsados, específicos para la recolección de granos (cereales 

y oleaginosas), algodón, maní, etc. Según el tipo de grano o cultivo por cosechar, se aplican 

cabezales especialmente diseñados para tal finalidad. La diferenciación de los equipos se advierte 

a partir de su capacidad y eficiencia en la tarea, evaluados por el volumen de grano cosechado por 

hora y por hectárea.  

- Sembradoras: estos equipos pueden ser de siembra directa o convencional, de grano fino (trigo) 

o grueso (soja y maíz). Pueden acoplarse sistemas de fertilización, tanto simple como doble 

localizada. Con la difusión de la siembra directa, las labores destinadas a la roturación primaria 

vieron mermada su participación4. Las adecuaciones particulares de los equipos -esencialmente de 

                                                           
2
La complejidad tecnológica está asociada a la cantidad de componentes diferentes que forman parte del producto. En 

función de la complejidad del producto aumenta la variedad de competencias complementarias para la concepción de 
un producto. 
3
La primera categoría abarca hasta los 60 HP, luego el rango de 60 a 120 HP, siguiendo con 120 a 180 HP y la última 

categoría comprende a los de más de 180 HP. 
4
Este sistema permite implantar los cultivos en lotes con rastrojos en superficie tratados como agroquímicos. 
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acuerdo con condiciones específicas de los suelos- permiten el acceso a fabricantes de 

maquinarias que poseen una menor escala de producción. 

- Pulverizadoras: pueden ser máquinas de arrastre o autopropulsadas que, mediante la 

pulverización de agroquímicos, permiten el control de plagas de los cultivos. Estos equipos 

también hacen posible la incorporación de fertilizantes, tanto líquidos como sólidos. 

- Implementos: en este segmento se incluye un conjunto heterogéneo de equipos de arrastre y 

componentes adicionales a los equipos autopropulsados -por ejemplo cabezales específicos para 

cosecha-; maquinarias para corte, almacenaje y confección de forraje; implementos de arrastre 

para la labranza; equipos de riego y otros de almacenaje y conserva de grano e incluso 

equipamiento para el traslado de animales. Con excepción de alguno de ellos (cabezales de 

cosechadoras), los implementos se caracterizan por un bajo grado de complejidad tecnológica.  

En el caso de los tractores y las cosechadoras, la fabricación se realiza bajo un proceso seriado de 

montaje, con fuertes economías de escala derivadas de altos costos fijos. En la fabricación de 

sembradoras, las economías de escala son menos significativas, la producción se realiza en lotes 

de menor tamaño y muchas veces a pedido. Esto se debe al menor volumen de demanda por cada 

modelo. 

I.3. Configuración de la cadena global de maquinaria agrícola 

La producción de maquinaria agrícola se encuentra dispersa en más de 50 países que cuentan con 

las capacidades tecnológicas necesarias para la fabricación de estos equipos. A pesar de la 

existencia de un gran número de empresas fabricantes de maquinaria agrícola –alrededor de 

1.500 firmas a escala mundial–, solo quince representan más del 60% del mercado global 

mediante la expansión de su actividad productiva y las redes de distribución.  

A partir de la definición de estrategias y orígenes del capital es posible diferenciar tres categorías 

dentro de la estructura mundial de la industria de maquinaria agrícola. El primer grupo está 

conformado por las multinacionales diversificadas en una amplia gama de productos. Pertenecen 

a esta categoría empresas como John Deere&Company y CNH Global. Una segunda categoría la 

componen empresas que, habiendo partido de una plataforma regional, lograron ser competitivas 

a nivel global, como Kubota y Yanmar. Luego se presentan empresas globales pero especializadas 

en alguna rama de producto: AGCO, CLAAS, Deutz-Fahr, Mahindra&Mahindra, Caterpillar, Iseki, 

Bucher Industries y Kverneland. 

De origen estadounidense, John Deeres líder mundial en la fabricación y comercialización de 

maquinaria agrícola y de equipos para espacios verdes. A la vez, es uno de los principales 

productores de maquinaria para la construcción y para explotaciones forestales. El grado de 

internacionalización de la empresa es elevado. Posee más de 60 plantas productivas distribuidas 

en los cinco continentes. La mayoría se encuentra en Europa, especialmente en Francia y 

Alemania. A ello se le suma una extensa red de filiales y concesionarios que distribuyen sus 

equipos, como también la prestación de servicios financieros asociados con la compra de aquellos. 
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Entre los factores que prevalecen en la elección de los países para la instalación de las fábricas 

figura la difusión de la actividad agrícola y la disponibilidad de mano de obra especializada en la 

fabricación de maquinaria. La estrategia de internacionalización ha cobrado impulso a partir de la 

producción en India, destinada a mercados de países emergentes. La mayor parte de sus ventas se 

concentran en EE. UU. y Canadá, países en los cuales se localizó la mayor parte de las fusiones y 

adquisiciones de la empresa. En la Argentina, la empresa cuenta con una planta productiva 

localizada en Santa Fe, provincia en la cual se fabrican dos series de motores en el marco de una 

estrategia de especialización regional. En el transcurso del año 2012 se inició la fabricación de una 

serie de tractores y otra de cosechadoras con el objetivo de ampliar la producción de equipos 

finales en una etapa posterior. 

CNH, compañía constituida en los Países Bajos, es la segunda fabricante global de maquinaria 

agrícola. Su conformación actual proviene de la fusión, en 1999, entre Case y New Holland. A 

diferencia de John Deere, que fabrica una línea diversificada de productos con su marca, CNH 

amplía su oferta de equipos y marcas a partir de la fusión y alianzas con otras empresas de 

fabricación de equipos para la construcción, y en el caso de equipos agrícolas adquiere empresas 

con una línea de productos diferente a la ya ofrecida por la firma. Mientras que John Deere 

concentra su facturación en el área de influencia de la casa matriz, esta multinacional posee la 

mayor cantidad de plantas productivas en el extranjero. En su mayoría se localizan en 

Norteamérica y Europa, seguida de la región Asia/Pacífico y América del Sur. En el sur y centro de 

Brasil cuenta con tres fábricas.  

La empresa de origen japonés Kubota posee una gran diversificación de productos, y es líder en su 

mercado local, con elementos relacionados con la utilización del agua (caños de acero, bombas, 

equipos de tratamiento) hasta expendedoras de golosinas. La internacionalización de la firma se 

da mediante la venta de maquinaria agrícola y equipos asociados. La mayor participación la tienen 

los tractores de baja potencia utilizados en extensiones agrícolas pequeñas. 

Yanmar, también de capitales japoneses, ofrece una diversificada línea de productos, entre los que 

se destaca la fabricación de embarcaciones y maquinaria agrícola. A diferencia de Kubota, las 

ventas de los equipos agrícolas se concentran en el mercado interno, al que ofrecen tractores de 

baja potencia, y cosechadoras de grano y arroz. El grado de externalización de las producción es 

menor que en el caso de las empresas anteriores. 

La estrategia del grupo AGCO es la especialización en la producción de maquinaria agrícola y, a 

partir de esta oferta de productos, la externalización de la industria por medio de una producción 

centralizada en diversos ejes regionales. Mediante su estrategia de expansión, a través de la 

adquisición de otras firmas del rubro, controla las marcas AGCO, Ag-Chem, Challenger, Fendt, 

Gleaner, Hesston, MasseyFerguson, Valtra y White, entre otras. De esta manera, AGCO logró una 

presencia significativa en el mercado global, con ejes productivos en Finlandia, Alemania, Brasil, 

EE. UU. y Francia.  
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Al igual que AGCO, la empresa Claas se especializa solo en una gama de productos, en este caso, 

cosechadoras, segmento en el cual la firma es uno de los principales referentes. Su fabricación 

está centrada en Europa, y la externalización de su producción es limitada. Sus ventas también se 

concentran en los países en los que el mercado interno presenta una demanda dinámica de sus 

equipos.  

Iseki y SameDeutz-Fahr –de capitales japoneses la primera y de italianos la segunda– también son 

firmas especializadas en maquinaria agrícola y con un grado de internacionalización relativamente 

bajo. 
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Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA DE VALOR 

EN ARGENTINA 

II. 1 Producción 

De acuerdo a las últimas estadísticas 

disponibles, el valor bruto de producción de las 

ramas seleccionadas alcanzó los $102.935 

millones corrientes (20125), de los cuales 

46.748 millones se tradujeron en valor 

agregado del sector metalmecánico. Entre los 

segmentos que mayor valor agregado aportan 

el PBI se encuentran las actividades de 

fabricación de productos elaborados de metal 

yservicios de trabajo de metales, la fabricación 

de productos metálicos para uso estructural, 

tanques, depósitos y generadores de vapor; 

seguida por la fabricación de maquinaria de uso especial, como ser la maquinaria agrícola, y 

aparatos de uso doméstico (cocinas, calefones y línea blanca, entre otros). 

En los últimos cinco años el dinamismo del sector metalmecánico registró un comportamiento 

relativamente heterogéneo. Durante el 2011 se 

percibieron tasas de crecimiento de la actividad 

productiva en todos los segmentos analizados. 

Esta evolución se revirtió a partir del 2012, 

particularmente en el primer trimestre de ese 

año donde el nivel general de la industria de 

bienes de capital se redujo en 10 puntos 

respecto al mismo período del año anterior y 

continuó con esa tendencia a la baja durante el 

resto del año. Si bien se pueden observar 

crecimientos mensuales relativos en el período 

analizado, las contracciones fueron absolutas 

respecto al año base. 

A nivel segmentos, el rubro Maquinaria y Equipos replicó el comportamiento del nivel general, 

mientras que la categoría de Productos de Metal experimentó caídas menos pronunciadas en sus 

niveles de producción, evidenciando una tendencia relativamente estable. Por su parte, los 

Equipos y los aparatos eléctricos asimilaron su evolución a la de Maquinarias y Equipos hasta el 

segundo trimestre del 2014, período durante el cual este rubro aumentó 17% respecto al primer 

                                                           
5
Último dato disponible a ese nivel de desagregación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales – INDEC.
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trimestre de ese año y 3% con relación al segundo trimestre del año anterior, ofreciendo el 

comportamiento más dinámico de los sectores analizados. 

Respecto a la maquinaria agrícola, el comportamiento de la producción varía según sea el equipo 

analizado. En el caso de los tractores, luego de la caída en la fabricación de equipos como 

consecuencia de la crisis internacional del 2008-2009, la sequía de 2008 y el paro del campo del 

mismo año, el sector registraba un proceso ininterrumpido de expansión. La tasa promedio de 

acumulación en el período 2010-2013 fue de 21%. Sin embargo, en el año 2014 se contrajeron las 

unidades producidas un 21% respecto al año anterior. 

 

Por su parte, las cosechadoras nacionales también registraron una recuperación posterior a la 

crisis internacional transcurrida durante 2008-2009, la sequía de 2008 y el paro del campo del 

mismo año. Sin embargo, comenzaron a presentar una tendencia negativa a partir del 2012, 

mientras que en el año anterior se habían fabricado 305 equipos, en el 2012 la producción se 

redujo a 284, significando una contracción del 18%. Esta merma en la fabricación de cosechadoras 

continuó en los años siguientes. Así, el segmento de cosechadoras experimentó una contracción 

promedio del 11% durante los años analizados. 

Las sembradoras presentaron un comportamiento similar al de los tractores y cosechadoras, pero 

con caídas en la producción aún más acentuadas, reflejando una tasa acumulativa anual negativa 

del 16%. Mientras que en el 2010 se alcanzaron a fabricar 3819 sembradoras, cuatro años después 

sólo se produjeron 1879 equipos. 

El segmento de pulverizadoras no presentó una trayectoria diferente a las ya analizadas. Luego de 

dos años de crecimiento, en el año 2012 se produjo una contracción de las unidades fabricadas. 

Mientras que en el 2010 la producción superó las 1000 pulverizadoras y en el año siguiente esa 

cifra aumentó 37%, en el 2014 se fabricaron 604 unidades, lo que significó una contracción del 

35% respecto al 2013 y una tasa anual acumulativa de crecimiento de -13%. 
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Finalmente, a nivel de implementos se analizan las 

producciones de cabezales maiceros y cabezales 

girasoleros. Estas categorías se comportan de 

manera similar entre sí y más heterogéneas en 

cuanto a su relación con el resto. Luego de un 

notable crecimiento a inicios del período, ambos 

productos continuaron aumentando su nivel de 

producción durante el 2011. Sin embargo, al año 

siguiente se evidencia una drástica caída en ambas 

categorías, para luego recuperarse un 11% en el 

2013. A pesar de ello, no se lograron alcanzar los 

niveles previos de producción. Asimismo, la 

situación vuelve a resultar negativa en el 2014, donde la producción de cabezales se contrajo un 

11%. 

II.2. Costos 

Con el objetivo de analizar una estructura de costos de la cadena metalmecánica se tuvieron en 

cuenta tantos las relaciones intersectoriales como las intrasectoriales que devienen del proceso de 

transformación de los insumos en los productos intermedios y/o finales6. Las compras y ventas 

entre las diversas ramas económicas dan cuenta de la importancia relativa que definen los 

insumos utilizados. Asimismo, es posible diferenciar entre las compras de capital de trabajo 

nacional y aquellas solicitadas a proveedores extranjeros.  

Las actividades productivas que se posicionan al inicio de la cadena metalmecánica (Fabricación de 

Productos elaborados de metal) destinan más de la mitad de sus costos en la compra de productos 

provenientes de la Siderurgia, básicamente productos laminados, estirados o doblados de hierro o 

acero y materia prima sin elaborar (cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño). 

                                                           
6
Se realizó un análisis a partir de los Cuadros de Oferta y Utilización (COU, INDEC). 
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Asimismo se auto proveen de productos realizados dentro de la misma rama productiva y realizan 

compras a otros segmentos como Químicos y Plásticos. Los insumos son provistos en su mayoría 

por proveedores locales. En la fabricación de Maquinaria y Equipo las compras de insumos son 

más diversificadas y comienzan a tomar relevancia insumos como motores, compresores, trenes 

de engranajes y sistemas de transmisión, que formarán parte de productos finales y que a su vez 

son provistos por la propia rama. La presencia de insumos nacionales es muy alta, excepto en los 

trenes de engranajes y sistemas de transmisión y la compras de otras máquinas y equipos que son 

importados en una proporción cercana al 70%. En la producción de maquinaria y aparatos 

eléctricos también se pueden encontrar varios insumos que son comprados dentro del mismo 

sector como los cables, aparatos de control eléctricos y motores, generadores y transformadores 

eléctricos y pilas y acumuladores. En éstos últimos las compras a proveedores extranjeros superan 

el 70% (ver Anexo Estadístico).  

En el caso particular de la maquinaria agrícola también se observa que una proporción mayoritaria 

de los insumos utilizados son elaborados en el país. Obviamente, en el caso de cojinetes, 

engranajes, trenes de engranaje y elementos de transmisión se replica lo antes mencionado en 

toda la producción de maquinaria y equipos.   

Utilización Intermedia - Bienes Nacionales e Importados, en miles de pesos. Maquinaria Agrícola (Rama 292)

A precios corrientes - Año 2004.

Producto*/Servicio

Participación en el 

consumo 

intermedio total (%)

Participación insumos 

nacionales (%)

Participación 

en el VAB (%)

Participación 

en el VBP (%)

Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero 21,3 99,8 38,7 13,7

Otros productos metálicos elaborados 13,1 99,1 23,9 8,5

Maquinaria agrícola o forestal y sus partes y piezas 6,7 82,8 12,2 4,3

Motores y turbinas y sus partes 6,4 99,6 11,6 4,1

 Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y elementos de 

transmisión y sus partes y piezas
6,2 41,9 11,3 4,0

Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores 

de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas
4,4 95,6 8,0 2,9

Servicios de manufactura realizados en metales y productos 

metálicos
3,9 100,0 7,2 2,5

Neumáticos y cámaras de aire, de caucho 3,7 97,5 6,8 2,4

Vehículos automotores, remolques y semirremolques. y sus 

partes, piezas y accesorios
3,6 92,4 6,6 2,3

Otros productos de caucho 2,1 95,1 3,9 1,4

Servicios auxiliares y otros servicios de transporte auxiliares 2,1 100,0 3,8 1,3

OTROS 26,4 95,4 48,0 17,0

VAB 100% 36%

VBP 100%
(1) Según la Clasificación Central de Productos 1.1. (CPC 1.1).

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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II.3. Precios 

Partiendo del 2010 como año base se puede analizar una tendencia ascendente en los precios 

mayoristas de todas las ramas que integran la cadena metalmecánica analizada en este informe. 

Los productos metálicos replicaron 

exactamente la evolución de los 

precios de la Industria Manufacturera 

en general; por su parte, en la 

categoría máquinas y equipos los 

precios registraron un mayor 

crecimiento relativo que el nivel 

general, particularmente a partir del 

2012, mientras el resto de las ramas 

presentaron variaciones del 6% al 8%, 

Maquinaria y Equipos lo hizo en 15%. 

En el 2014, todas las ramas 

aumentaron sus niveles de precios en 

más de 26 puntos porcentuales. Con 

relación a la maquinaria agrícola, el 

crecimiento de sus precios fue más 

destacado (incluso medido en US$), 

presentando variaciones promedio del 

12,3% en términos anuales. Dentro de 

cada segmento los comportamientos 

de los niveles de precios presentaron 

tendencias similares, con excepción de 

las cosechadoras que en el 2013 mostró un notable incremento en su nivel de precios (42%) y 

continuó con variaciones positivas de destacada magnitud en el resto del período analizado. El 

menor nivel de precios corresponde a los Implementos cuya categoría está integrada, en su 

mayoría, por productos de menor complejidad tecnológica. 
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II.4. Ventas al mercado interno. 

A partir de los datos publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se 

pueden utilizar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para analizar los niveles de 

ventas de los sectores económicos. En el cuadro siguiente se puede observar que la categoría 

maquinaria y equipos concentra la mayor facturación, seguida de los productos metálicos para uso 

estructural y otros productos elaborados de metal. Asimismo, todas las ramas analizadas 

duplicaron sus ventas durante el período analizado e incrementaron su facturación anual 

promedio entre un 24% y un 26%. Este comportamiento se asimila al de la industria 

manufacturera en general. Las ventas del conjunto de los sectores analizados representó el 9% de 

su facturación total. 

 

Las ventas al mercado interno de maquinaria agrícola pueden desagregarse de acuerdo al origen 

de los equipos. La maquinaria agrícola nacional fue ganando participación hasta llegar a cubrir el 

88% de la demanda local, destacándose las compras de tractores y cosechadoras fabricadas en el 

país, tradicionalmente provistos por empresas extranjeras. Del 2010 al 2015 las ventas de 

maquinaria agrícola se incrementaron 126,8%, creciendo a una tasa anual promedio de 17,8%. 

 

Si el análisis se realiza en términos de unidades y diferenciando por producto se observa que las 

cosechadoras iniciaron un período de recuperación a principios del período analizado,donde las 

unidades vendidas se duplicaron y continuaron en aumento hasta el año 2014. En ese año la 

demanda se contrajo 3% para acentuarse aún más al año siguiente. Pese a ello, la variación de las 

cosechadoras vendidas al mercado interno fue de 57% en el período 2010-2015. En el caso de los 

tractores se destaca el incremento en las ventas del año 2013 (74%), explicado por la puesta en 

marcha en el país de una nueva línea de producción de cosechadoras y tractores durante el año 

anterior, impulsando la demanda local de ambos equipos de origen nacional. La expansión de la 

demanda local continuó en el 2014 (50%) y se mantuvo relativamente estable al final del período. 

2010 2011 2012 2013*

Prod. Metálicos 21.753      30.066        36.348          41.967          92,9 24,5

Maquinaria y Equipo 25.538      35.945        42.882          50.884          99,3 25,8

Equipos eléctricos 8.548         11.475        15.882          17.197          101,2 26,2

Total Ind. Manufacturera 647.711    868.248     1.019.274    1.263.881    95,1 25,0

* último dato disponible

Fuente: Elaboración propia con base en AFIP

millones de pesos

var. 2010-2013 

(%)

t.a.a 2010-2013 

(%)

 millones $ % nac.  millones $ % nac.  millones $ % nac.  millones $ % nac.  millones $ % nac.

2010 1.271,5 29% 823,0 97% 1.224,9 21% 833,9 71% 4.153,3 49%

2011 1.170,1 41% 1.227,1 96% 1.201,9 27% 1.408,3 65% 5.007,4 58%

2012 1.780,6 44% 967,5 98% 1.431,5 37% 1.434,0 72% 5.613,6 59%

2013 3.586,3 41% 1.239,3 99% 2.486,0 61% 2.387,2 68% 9.698,8 60%

2014 3.243,3 67% 1.198,4 98% 2.173,0 69% 2.173,7 78% 8.963,5 74%

2015 3.510,5 90% 1.105,1 100% 2.633,1 86% 2.634,0 80% 9.419,6 88%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

TOTALVenta Sembradoras Venta Cosechadoras Venta ImplementosVenta Tractores
Año
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Por el contrario, tanto la tendencia de la venta de sembradoras como de la venta de implementos 

resultaron negativas. Luego de un notable crecimiento en el 2010, las sembradoras mantuvieron 

un crecimiento del 11% en el año 2011. Sin embargo, a partir del 2012 estos equipos fueron 

contrayendo sus ventas locales hasta el final del período, reflejándose en la facturación total. 

Mientras que en el 2010 se vendieron 3239 sembradoras, al final del período las ventas solamente 

alcanzaron las 1.127 unidades. Ello significó una contracción del 66%. Los Implementos siguieron 

un comportamiento similar aunque con caídas menos acentuadas. 

 

II.5. Exportaciones, importaciones y balanza comercial. 

En los años comprendidos entre el 

2010 y el 2015 las exportaciones de 

la cadena metalmecánica 

atravesaron un período de 

contracción. Luego de alcanzar 

valores por US$ 2.270 y US$2.532 

millones en el 2010 y 2011 

respectivamente, las caídas 

promedio fueron del 11% hasta 

alcanzar los US$ 1.229 millones en 

2015.Las manufacturas de hierro, 

bombas centrífugas, conductores eléctricos, partes de refrigeradores y extintores, rodamientos de 

bolas radiales, compresores, válvulas, partes de bombas para líquidos, cables de hierro o acero sin 

aislar, máquinas para empaquetar mercaderías,  manufacturas de aluminio, cilindros de 

laminadores fundidos y otras máquinas y aparatos mecánicos son algunas de las principales 

exportaciones de la cadena analizada. En conjunto representaron el 27% de las ventas externas del 

sector. Un segundo grupo de productos a destacar es el desecadores, agropartes, reductores de 

velocidad, tapas de metal y engranajes (ver Anexo Estadístico). 
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Por el lado de las importaciones, en los 

dos últimos años las compras al exterior 

descendieron al igual que las 

exportaciones pero en menor magnitud, 

deteriorando el saldo comercial. Las 

principales demandas fueron partes de 

turbinas de gas, máquinas de sondeos, 

motocompresores y juegos de cable para 

bujías, entre otros. Al igual que en el caso 

de las exportaciones se observa que las 

compras se encuentran diversificadas en una amplia gama de productos, por las que sus 

participaciones sobre el total, tanto en las importaciones como en las ventas al exterior no 

superan el 5%(Ver Anexo Estadístico). 

Durante el período analizado la balanza comercial 

de la cadena metalmecánica fue deficitaria en 

todos los años, siendo el 2011 el año de mayor 

brecha comercial con un déficit mayor a los US$10 

mil millones. Si bien las exportaciones habían 

crecido un 11%, las compras al extranjero lo 

hicieron un 24%. Asimismo, la reducción del déficit 

comercial en el 2012 fue consecuencia de una 

retracción de las importaciones y no debido al 

incremento de las exportaciones, de hecho las 

mismas descendieron un 6%. Durante los años siguientes el déficit comercial siguió en aumento.  

En relación con el comercio exterior de maquinaria agrícola, las ventas externas alcanzaron los US$ 

139 millones en el último año analizado, profundizando la contracción de las exportaciones 

evidenciada desde el 2013. El resultado comercial resulta deficitario durante todo el período. Sin 

embargo, la diferencia entre las compras y 

ventas externas se fue reduciendo por una 

contracción simultánea de las importaciones 

en el 2014 y 2015 luego de presentar, en el 

año 2013, compras a proveedores extranjeros 

por un valor de US$951 millones. 

Durante el 2015 las ventas externas totales 

representaron aproximadamente un 9% de la 

producción. Sin embargo, a nivel segmentos 

las cifras varían según la categoría analizada. 

Mientras que las ventas de tractores se 

destinaron casi en su totalidad al mercado interno, las exportaciones de cosechadoras 
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concentraron aproximadamente un 6% de las ventas de estos equipos. En el caso de las 

sembradoras, el 9% de la facturación fue originada por compradores extranjeros, cifra que 

asciende al 23% en el segmento de implementos. 

Asimismo, el saldo comercial también se comporta de manera heterogénea según sea el equipo 

bajo análisis. Mientras que los tractores y cosechadoras extranjeros prevalecen en las compras 

locales, particularmente durante los primeros años del período analizado, el balance comercial de 

las sembradoras siguió la trayectoria inversa. En el caso de las pulverizadoras el resultado de su 

balance se encuentra relacionado con la tendencia variable del nivel de importaciones. 

Las ventas externas de tractores alcanzaron el mayor valor de sus ventas en el 2012 (US$37 

millones), luego se redujeron a la mitad y continuaron descendiendo hasta el 2015 que se 

exportaron equipos por un valor de US$1,6 millones. La caída en las exportaciones de tractores es 

explicado por la salida de Venezuela como uno de los principales destinos de estos equipos. En el 

2015 los tractores representaron el 1,2% de las exportaciones totales de maquinaria agrícola, 

siendo Chile el principal país comprador, seguido de Angola. Por el lado de las importaciones, la 

compra de tractores a proveedores extranjeros se redujo drásticamente en los últimos dos años. 

Ello está relacionado con las mayores compras a productores locales como ya se ha mencionado 

en un apartado anterior, dando lugar a una contracción del balance comercial del 64% en el 2014 

respecto al año anterior y del 46% en el año siguiente. Los países de origen más frecuentes son 

Brasil y Estados Unidos, más alejados en los valores importados se encuentran la India y Turquía. 

El comportamiento de las cosechadoras se asimila al de los tractores. Las exportaciones cayeron a  

partir del 2013, proceso que se profundizó al año siguiente, particularmente en el 2015 una vez 

que Venezuela dejó de participar como principal comprador de la maquinaria agrícola nacional. En 

este último año las ventas alcanzaron los US$15 millones, siendo Alemania, Paraguay y Uruguay 

los principales destinos. Las exportaciones de cosechadoras representaron el 10,8% de las ventas 

externas de maquinaria agrícola en el 2015. El balance comercial de estos equipos fue reduciendo 

su déficit a medida que la compra de maquinaria extranjera se iba contrayendo. Al igual que en el 

caso de los tractores, las compras de equipos nacionales fueron ganando participación en la 

demanda local. 

El segmento de sembradoras se destaca por cubrir la demanda con equipos locales con excepción 

de los años 2010 y 2011 durante los cuales se importaron equipos provenientes de Estados Unidos 
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y México. Entre las razones que explican tal dinamismo suele mencionarse la difusión de la 

siembra directa y la capacidad de los productores locales para incorporar nuevas tecnologías y 

lograr maquinarias de complejidad tecnológica comparables a los equipos producidos en países 

desarrollados. Sin embargo, al igual que en el resto de la maquinaria agrícola, las ventas externas 

descendieron durante el período analizado, en este caso a una tasa promedio del 14%. En el 2015 

se exportaron sembradoras por US$11,3 millones, 8,2% del total de exportaciones de maquinaria 

agrícola. Los principales destinos fueron Bolivia, Uruguay y Sudáfrica. Durante todo el período 

analizado el balance comercial fue superavitario.  

Aunque en menor medida, el comportamiento de la producción y exportaciones de pulverizadoras 

acompañó la dinámica de las sembradoras a partir de la difusión de la siembra directa. La 

adopción de un nuevo paquete tecnológico implica un uso más intensivo de fertilizantes y 

plaguicidas. En el 2015 se vendieron equipos al extranjero por un valor de US$3,8 millones, 

concentrando el 2,7% de las exportaciones totales de maquinaria agrícola. En los últimos años los 

principales destinos fueron Uruguay, Rusia y Bolivia. 

II.6. Empleo generado (Maquinaria agrícola) 

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2011), la industria de 

maquinaría agrícola genera cerca de 30 mil puestos directos  entre los trabajadores de las 

empresas fabricantes terminales y agropartistas, a ello se debe sumar 10 mil puestos de trabajo 

monotributistas independientes que trabajan en las cercanías de la fábrica y 5 mil puestos de 

trabajos independientes. En conjunto, suman 

45 mil puestos de trabajo directos e indirectos. 

Asimismo, se deben incorporar aquellos 

empleados que trabajan en fábricas 

proveedoras del sector (vidrios, plásticos, 

motores, neumáticos, electrónica, electricidad, 

rodamientos, retenes, entre otros) y los 20 mil 

puestos de trabajo correspondientes a las 

concesionarias a lo largo del país (mecánicos y 

repuesteros). Así, se puede concluir que la 

industria genera 80 mil puestos de trabajo 

entre directos e indirectos para la maquinaria agrícola y agropartes. 

En términos generales, los recursos humanos requeridos en el sector de maquinaria agrícola son 

calificados. Los equipos de trabajo se encuentran integrados, en su mayoría, por ingenieros, 

técnicos y operarios calificados. Ante la necesidad de estos perfiles las empresas suplen la escasez 

del mercado laboral con capacitaciones internas, generalmente mediante una transferencia 

informal de conocimientos por parte de los empleados de mayor antigüedad.  
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II.7. Localización territorial por provincia (Maquinaria agrícola) 

 

Con respecto a la distribución geográfica de 

esta industria, el conjunto de empresas 

pertenecientes al sector de maquinaria 

agrícola posee un denominador común: 

alrededor del 90% de los fabricantes de 

maquinaria agrícola se concentra en Buenos 

Aires, Santa Fe y Córdoba. En la provincia de 

Santa Fe, los departamentos que más 

empresas agrupan son Belgrano, Caseros, 

Castellanos y Las Colonias. En el 

departamento de Belgrano se encuentran las 

localidades de Las Parejas, Las Rosas y 

Armstrong, las cuales constituyen el 

denominado triángulo productivo de 

maquinaria agrícola. En Córdoba, los 

departamentos que más fábricas reúnen son: 

Marcos Juárez, San Justo, Unión, Río Segundo 

y Juárez Celman, mientras que en la provincia 

de Buenos Aires se localizan plantas en 

Chivilcoy, Carmen de Areco, 9 de Julio, Tandil, 

Olavarría, entre otras localidades. 

La Localización geográfica de las empresas y el destino de sus ventas externas definen 

características generales del recorrido que realizan los equipos antes de salir del país. Aquellos 

equipos cuyos destinos de exportación se concentran en los países limítrofes suelen cruzar la 

frontera a través de las aduanas de Pocitos (Salta) o La Quiaca (Jujuy) si el destino es Bolivia, Paso 

de Los Libres (Corrientes), Santo Tomé (Corrientes) o Iguazú (Misiones) para el caso de Brasil, 

Mendoza  (Mendoza) con destino a Chile, Clorinda (Formosa) y Posadas (Misiones) con destino a 

Paraguay y Gualeguaychú (Entre Ríos)y Colón (Entre Ríos) si los equipos se dirigen hacia Uruguay. 

Cuando las compras externas provienen de Europa las aduanas de salida frecuentes son las 

localizadas en Buenos Aires y CABA (Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, buenos Aires Capital y 

Ezeiza). Lo mismo ocurre con destinos de Asia y África. Para el resto de los países latinoamericanos 

(no limítrofes) a estas últimas aduanas de salida se agrega aquella localizada en Mendoza. 

II.8. Configuración productiva de la cadena de valor Maquinaria agrícola 

En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la mayoría de las empresas que dominan 

el mercado son filiales de empresas multinacionales. Las tres primeras son también empresas 

líderes a nivel mundial. AGCO, John Deere y Case New Holland concentran alrededor del 80% de 

las ventas de esta industria.  

Fuente: Dirección Nacional de Análisis  Sectorial. Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas

Distribución territorial de la producción 
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Entre las empresas nacionales se destaca Pauny por su volumen de producción. La empresa nace 

en 2002, a partir de la recuperación, por parte de los trabajadores de la empresa quebrada 

Zanello. Para sus tractores, la empresa importa, desde Brasil, motores Cummins, y neumáticos y 

subconjuntos hidráulicos. Otras empresas nacionales dedicadas a la fabricación de tractores son 

Agrinar,ubicada en la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe; Abati, que 

comercializa sus productos con la marca Titanium, tiene su asiento en Pergamino, provincia de 

Buenos Aires, y T&M-Grossi en Rafaela, provincia de Santa Fe.  

En el segmento de las cosechadoras, los grados de concentración son menores y, al igual que en el 

caso de los tractores, muchas empresas multinacionales relocalizaron sus plantas en otros países –

particularmente en Brasil– en función de las estrategias globales de sus casas matrices. Las tres 

primeras posiciones en ventas son lideradas por las multinacionales John Deere, CNH y Agco. El 

cuarto lugar en ventas es ocupado por Vasalli Fabril S.A., de capital local. Posee tres plantas 

productivas en Santa Fe, con un elevado grado de integración vertical. En el caso de las 

cosechadoras, se importan motores Cummins, chapas, fichas de contacto, entre otros. Otras 

empresas de capitales nacionales que producen cosechadoras en el país son Agroindustrial San 

Vicente y Metalfor. 

El mercado de sembradoras es el más atomizado de las categorías en consideración. Casi todas las 

empresas que configuran este sector son pymes, y este es el segmento productivo más simple en 

cuanto al tipo de tecnología utilizada. La principal empresa fabricante es Agrometal, especializada 

en la producción de sembradoras desde 1992. Se trata de una empresa grande, de capital 

nacional, localizada en Monte Maíz, provincia de Córdoba. En segundo lugar, se encuentra Talleres 

Metalúrgicos Crucianelli (Armstrong, provincia de Santa Fe), es una empresa mediana que se 

especializó en la fabricación de sembradoras desde mediados de los años sesenta. Más lejos en 

cuanto a participación en el mercado local, pueden mencionarse otras empresas, ellas son 

Gherardi (Casilda), Apache (Las Parejas), Giorgi (Fuentes), Pla S.A. (Las Rosas) y Bertini (Rosario), 

todas de la provincia de Santa Fe. A excepción de Pla S.A., son empresas medianas especializadas, 

que lograron mayor participación a partir de la difusión de la siembra directa.  

El subsector de pulverizadoras es otro segmento en el que nuestro país presenta cierto grado de 

especialización. Entre las industrias fabricantes de pulverizadoras y otros implementos también 

predominan las pymes de capital nacional. La difusión de la siembra directa demanda un uso más 

intensivo de fertilizantes y biocidas. El crecimiento de la demanda de sembradoras directas y 

pulverizadoras autopropulsadas, posee una estrecha relación con el nuevo paquete tecnológico 

(siembra directa en conjunción con semillas transgénicas) y con la estructura del modelo 

productivo, en la que se destaca el papel que juegan los contratistas prestadores de servicios 

como demandantes de estos equipos. Metalfor y el Grupo Pla, ambas de capitales nacionales, 

concentran el 80% del mercado de pulverizadoras autopropulsadas.  
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Principales empresas de maquinaria agrícola 

 

El tipo de inserción de los diferentes segmentos en el comercio internacional difiere según el 

origen del capital de los fabricantes y de la complejidad tecnológica de los productos. En cuanto a 

las empresas extranjeras fabricantes y comercializadoras de tractores, se evidencia un alto 

componente de importaciones y, con excepción de John Deere7, bajos coeficientes de exportación. 

La inserción internacional no sólo es deficitaria en términos de productos finales, sino también en 

la fabricación de conjuntos y subconjuntos, lo cual los convierte en grandes demandantes de 

divisas. Por su parte, las empresas locales poseen un coeficiente de exportación mayor, pero 

importan gran parte de sus componentes, como los motores. Este comportamiento es replicado 

en el segmento de cosechadoras. Tanto los fabricantes nacionales como las empresas 

multinacionales presentan balances comerciales deficitarios debido a la importación de conjuntos 

y subconjuntos, motores y partes de motores.  

                                                           
7
Alrededor del 90% de los motores producidos son exportados en el marco del comercio intrafirma. 

en Argentina en el Mundo

Industrias John Deere 

Argentina

extranjero 

(EE.UU.)

1 planta (Granadero 

Baigorria, Santa Fe)

fabricación de motores, servicios 

postventa, líneas de financiamiento

Líder mundial en fabricación y comercialización de 

maquinaria agrícola y de equipos para espacios 

verdes

CNH Argentina
extranjero 

(Holanda)

1 planta (Ferreyra, 

Córdoba)

tractores, cosechadoras, entre otros 

(Case HI, New Holland, Steyr) y equipo 

de construcción

Emplea 31.500 personas y cuanta con más de 

5.000 concecionarios en 170 países

AGCO 
extranjero 

(EE.UU.)

2 plantas (Haedo, 

Rosario) 

motores de cosechadoras y 

pulverizadoras y fabricación de 

tractores

Representa casi el 9% del mercado mundial

Metalfor nacional
1 planta (Marcos 

Juarez, Córdoba)

fabricación de tractores, 

pulverizadores, fertilizadoras, 

cosechadoras

Posee una planta productiva en Brasil, lo que le 

permite aprovechar las líneas promocionales del 

Estado. Su estrategia actual es la 

internacionalización, realizando ventas en 15 

países.

Vassalli Fabril nacional
3 plantas (Firmat, Santa 

Fe)
fabricación de cosechadoras -

Grupo Pla nacional
1 planta (Las Rosas, 

Santa Fe)

fabricación pulverizadoras y 

sembradoras

Posee una planta productiva en Porto Alegre, 

Brasil. Posee filial de ventas en países como 

Sudáfrica, Ucrania, Kazajstán, Rusia, Uruguay, 

Paraguay y Bolivia.

Agrometal nacional
1 planta (Monte Maíz, 

Córdoba)
fabricación de sembradoras

Persigue una estrategia de internacionalización 

para lo cual adquirió el 60% de una empresa 

fabricante de sembradoras en Brasil. Asimismo, 

mantiene relaciones de mercado con Italia, 

España y Rusia.

Pauny nacional

2 plantas (Las Varillas, 

Córdoba y Santiago del 

Estero)

fabricación de tractores
Vende a casi todos los países de Sudamérica, 

Panamá, Holanda, Ucrania y Kazajstán.

Fuente: Elaboración propia en base a pag. web de las empresas

Empresa
Origen del 

capital
Plantas en Argentina

Actividades
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Las empresas nacionales controlan el sector de pulverizadoras permitiendo un balance comercial 

positivo en términos de productos finales. No obstante, si se analiza, las importaciones de 

agropartes, los motores y sus partes reflejan un alto grado de participación en las importaciones, 

al igual que las compras de dispositivos electrónicos. 

La fabricación de sembradoras muestra una inserción crecientemente exportadora, tanto en 

equipos como en componentes. 

Los agropartistas locales han tenido que adecuarse a los mayores niveles demandados de 

complejidad tecnológica de los componentes. Sin embargo, las fluctuaciones de la demanda 

asociada a la dependencia del mercado interno y la verticalización de las tareas en las terminales 

no han permitido el fortalecimiento de este segmento de aprovisionamiento. Asimismo,  debe 

considerarse la baja estandarización de los componentes del sector, lo cual, unido a la alta 

cantidad de fabricantes y a la baja escala de producción de cada uno de ellos, hace muy difícil la 

posibilidad de lograr bajos costos de producción. La variedad de las especificaciones de muchas de 

las agropartes implica la imposibilidad de producir tamaños óptimos de lotes. La caracterización 

del sector agropartista local, junto con las propias estrategias de las empresas multinacionales, 

imponen restricciones al desarrollo de proveedores. 

II.9. Vinculaciones con otras cadenas 

La cadena de maquinaria agrícola se vincula con las otras cadenas a través de las compras de 

bienes intermedios para ser utilizados en su esquema productivo. Estos productos son, en su 

mayoría, de origen nacional (93%). Los principales proveedores(80%) pertenecen a las cadenas de 

Industrias metálicas básicas (hierro, acero, aluminio y sus productos), Metalmecánica (sin incluir 

las compras a la propia cadena) y, en menor proporción, de las cadenas de Automotrizy Plásticos y 

petroquímicos. Asimismo, el 5% de las compras intermedias locales tienen lugar en la propia 

cadena. 

Por su parte, las ventas de equipos al mercado interno son destinadas a la formación bruta de 

capital de la economía en su conjunto en un 88%, mientras que el 12% de las ventas locales son 

bienes intermedios destinados a otras cadenas como la Construcción, Metalmecánica, Industrias 

metálicas básicas y otras actividades. Las exportaciones representan un 3% de las ventas totales. 
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Parte III. MERCADO GLOBAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
La demanda mundial de maquinaria agrícola acompañó el proceso de aceleración de los precios de 

las commodities, durante los primero años del siglo XXI, impulsado por el crecimiento de la 

demanda de alimentos por parte de China e India. Mientras que en el 2002 las exportaciones 

mundiales fueron aproximadamente de US$50.000 mil millones, en el 2014 superaron los US$ 126 

mil millones, obteniendo una tasa anual promedio de crecimiento del 4% en el período. 

Analizando los principales países exportadores se puede observar que una significativa 

participación del sector agrícola en la economía de un país no se traduce necesariamente en una 

potencial demanda de maquinaria agrícola, ya que ella depende, también, del nivel de 

mecanización de este sector y de su desarrollo relativo. Países como Brasil, Rusia, India y China, en 

los que se destaca la extensión de la superficie dedicada a la producción primaria agropecuaria, se 

sitúan debajo del promedio en términos de mecanización de su actividad agrícola. No obstante, en 

los países en desarrollo, los cambios y la adopción de nuevas técnicas producen impactos 

significativos sobre la productividad del sector agrícola, y esos procesos de transformación 

sectorial pueden generar etapas de especial dinamismo de la demanda de maquinarias y equipos. 

Los países desarrollados concentran un poco más de la mitad de la demanda de maquinaria 

agrícola. Estados Unidos es el principal comprador de equipos (12,2%), seguido por China (8,1%), 

Alemania (7,3%) y Francia (4,8%). Por ser los mayores demandantes y, a la vez, los productores 

más representativos del sector, son los que definen las características generales del mercado. Sin 

embargo, aunque la mayoría de los países de América Latina presenta un menor grado de 

mecanización que los desarrollados, sus tasas de crecimiento de demanda de equipos son más 

Mercado interno (97%)
41%

Cadena de Valor de Maquinaria Agrícola

Proveedores nacionales (93%)

-

Cadenas de valor (80%)

Ind. Metálicas 
básicas

Metalmecánica 
(exc. maq agríc.)

23%27% 5%5%

Plásticos y 
químicos

CauchoAutomotriz

11% 8%

Resto de 
cadenas

Construcción

7,5%

Resto 
metalmecánica

0,8%

Ind. Metálicas 
básicas

0,3% 1,4%

Resto de 
cadenas

Inversión – Bienes de capital Cadena de Valor (10,4%)

Hidrocarburos

0,2%

13%

Actividades no 

incluidas en las 

cadenas

1,6%

Actividades no 

incluidas en las 
cadenas

VENTAS
intracadena

Exportaciones 

(3%)

59%

5%Importaciones 
(7%)

88%

INSUMOS
intracadena

Fuente: Elaboración propia en base a COU-INDEC

Esquema N°3.Articulación de la cadena de valor de maquinaria agrícola, según proveedores y destino. Año 2015
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dinámicas. Países como Brasil, Argentina y Uruguay aumentaron sus compras entre un 20% y un 

30% en diez años, mientras que en Europa los aumentos rondan, en promedio, el 8%. La región 

Asia/Pacífico también presenta un marcado dinamismo en las compras de maquinaria agrícola, 

siendo China el principal demandante. India es otro de los casos en los que se presenta una 

dinámica tasa de crecimiento en las compras de maquinaria agrícola(19%), al igual que Rusia 

(18%). La demanda de estos países se destina a equipos más simples en cuanto a la tecnología 

incorporada y los implementos. Las regiones de América Latina, Asia/Pacífico, Europa Oriental y 

Medio Oriente tienden hacia una mayor expansión de su demanda de maquinaria agrícola, en 

virtud de la adopción de nuevas tecnologías asociadas a la difusión de sistemas agrícolas más 

productivos. 

III.1. Principales exportadores e importadores mundiales de Maquinaria agrícola 

Al igual que en las cadenas de bienes de capital y automotriz, entre los principales países 

exportadores se encuentran Alemania, Estados Unidos, Italia, China, Japón y Francia. En conjunto, 

representaron el 55% de las exportaciones mundiales de maquinaria agrícola por un valor total de 

US$70 mil millones en 2014. El principal proveedor latinoamericano es Brasil, con ventas de 

US$1.633 millones durante el año analizado, debido en gran parte a la producción realizada por las 

filiales multinacionales que instalaron sus plantas productivas en su territorio. La Argentina se 

posicionó en el puesto 47°, con un valor de exportaciones de alrededor de US$215 millones. 

Alemania es un país tradicionalmente competitivo en la producción de bienes de capital y uno de 

los principales productores de equipos agrícolas de Europa. Se destaca en la venta de tractores e 

implementos. El segundo país exportador es Estados Unidos, especializado en la venta de 

tractores y cosechadoras. En este país se combinan capacidades productivas y experiencia en 

diseños de maquinarias agrícolas, así como un mercado interno mecanizado demandante de 

equipos de mayor complejidad.  

Principales exportadores de Maquinaria agrícola. 2014. 
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Es de destacar que tanto China como Francia son países que, a pesar de su participación como 

principales exportadores mundiales, presentaron un balance comercial negativo en el sector 

analizado, mientras que el resto de los países fueron fuertemente superavitarios. A la vez, excepto 

Estados Unidos y China, los países pertenecientes a este grupo poseen escasas extensiones de 

tierra dedicadas a la agricultura. Es decir que el dinamismo exportador de esta cadena no está 

directamente asociado con la superficie de tierra dedicada a la producción primaria. En América 

Latina se registran trayectorias opuestas. Países como México y la Argentina –que cuentan con 

una gran superficie cosechada– presentan déficits en su balance comercial de maquinaria agrícola. 

En resumen, los países desarrollados tienden a presentar superávits comerciales, 

independientemente de la extensión de la superficie de tierra cultivada. En contraste, los países en 

desarrollo son importadores netos. De esta manera, el desempeño exportador en maquinaria 

agrícola de cada país está asociado –como determinante principal– con el grado de desarrollo 

alcanzado en la producción industrial, y no con el desempeño de la producción primaria.  

Respecto de las importaciones, entre los principales países importadores se encuentran Estados 

Unidos, China, Alemania, Francia, Canadá y el Reino Unido. Estos seis países realizaron el 40% de 

las compras mundiales de maquinaria agrícola. En el año 2014, la Argentina ocupó la posición 44° 

entre los importadores y Brasil la posición 16°. La dinámica de asimilación de nuevas técnicas y la 

adopción de paquetes agronómicos se traducen en un incremento de la demanda de tractores y 

cosechadoras de mayor complejidad tecnológica. 

Principales importadores de Maquinaria agrícola. 2014. 

 

Los mercados pertenecientes a los cinco principales países importadores no son significativos 

entre las exportaciones de las empresas que producen en nuestro país. Del total exportado por la 

Argentina durante 2014, solo el 6,7% tuvo como destino alguno de aquellos. La mayoría de los 

equipos exportados a esos destinos fueron cosechadoras y agropartes. 

mill de 

US$
%

mill de 

US$
%

mill de 

US$
%

mill de 

US$
%

mill de 

US$
% mill de US$ %

Estados Unidos 3.298       16,4 409          6,5       208 12,7     5.760        13,1     5.247        10,5         14.922       12,2  

China 90            0,4 264          4,2       61 3,7       2.407        5,5       7.199        14,5         10.022       8,2    

Alemania 1.504       7,5 238          3,8       88 5,4       3.970        9,0       3.077        6,2           8.877         7,3    

Francia 1.720       8,5 590          9,4       73 4,5       2.108        4,8       1.308        2,6           5.800         4,8    

Canadá 1.387       6,9 695          11,1     109 6,7       1.887        4,3       1.481        3,0           5.559         4,6    

Reino Unido 959          4,8 295          4,7       48 2,9       1.611        3,7       1.229        2,5           4.142         3,4    

Fed. Rusa 388          1,9 334          5,3       134 8,2       1.355        3,1       1.815        3,6           4.026         3,3    

Rep. Corea 155          0,8 60            1,0       60 3,7       535           1,2       2.912        5,9           3.722         3,1    

México 156          0,8 87            1,4       13 0,8       1.473        3,3       1.980        4,0           3.708         3,0    

Australia 536          2,7 171          2,7       48 3,0       929           2,1       1.048        2,1           2.734         2,2    

Bélgica 791          3,9 229          3,7       9 0,6       861           2,0       576            1,2           2.466         2,0    

Países Bajos 511          2,5 72            1,2       12 0,7       1.016        2,3       853            1,7           2.464         2,0    

Polonia 588          2,9 166          2,6       50 3,0       890           2,0       662            1,3           2.355         1,9    

Italia 527          2,6 82            1,3       12 0,7       960           2,2       687            1,4           2.268         1,9    

Japón 192          1,0 65            1,0       11 0,7       894           2,0       1.004        2,0           2.167         1,8    

Brasil 134          0,7 70            1,1       2 0,1       840           1,9       1.088        2,2           2.135         1,8    

España 527          2,6 81            1,3       19 1,2       818           1,9       479            1,0           1.924         1,6    

Austria 357          1,8 57            0,9       24 1,5       687           1,6       671            1,3           1.797         1,5    

Argentina 81            0,4 83            1,3       2 0,1       283           0,6       202            0,4           651            0,5    

Resto del Mundo 6.253       31,0 2.216      35,4     653        39,9     14.790      33,6     16.223      32,6         40.134       32,9  

TOTAL 20.152   100        6.267    100    1.638   100    44.074    100    49.741    100        121.872  100  

Otros TOTAL
País

Tractores
Cosechadoras-

Trilladoras
Sembradoras Implementos

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE.
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Igual a lo que sucede con las exportaciones de maquinaria agrícola, las importaciones de estos 

equipos no están exclusivamente vinculadas con la superficie cosechada. De ésta tiende a 

depender la demanda total, pero cuánto de esta demanda se satisface con producción interna y 

cuánto con importaciones depende del grado de desarrollo del complejo en cada país. Aún así, 

tanto el grado de mecanización de la actividad agrícola como la existencia de producción industrial 

interna de maquinaria inciden sobre los niveles de demanda.  

India y Argentina son ejemplos de países en los cuales la demanda de equipos importados se ve 

impulsada no sólo por la superficie destinada a la actividad agrícola sino también por un proceso 

de desarrollo local de maquinaria que demanda piezas y componentes, y la adopción de nuevos 

métodos productivos que requieren la aplicación de nuevas tecnologías. En el resto de los países, 

las compras son impulsadas por el grado de mecanización, o bien por la demanda de la propia 

industria por medio de las compras intrafirmas, más que por la superficie cosechada. 

III.2. Tratados de Libre Comercio de los principales países productores. 

De los países no integrantes de la Unión Europea, 

Estados Unidos participa de varios acuerdos de 

libre comercio que ya han sido suscritos y puestos 

en vigencia. Canadá es otro de los países que 

también ha firmado acuerdos comerciales con 

otros países. Asimismo, en los últimos años China 

ha firmado varios acuerdos de libre comercio. En 

la actualidad se han suscrito los siguientes 

tratados: 

¶ China-ANSA (Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático) 

¶ China-Pakistán 

¶ China-Nueva Zelanda 

¶ China-Singapur 

¶ China-Chile 

¶ China-Perú 

¶ China-costa Rica 

¶ Acuerdo China-Hong Kong 

¶ Acuerdo China-Macao 

¶ Cooperación económica China-Taiwán 

Otros Acuerdos se encuentran en proceso de 

negociación: 

¶ China-CCG (Consejo de Cooperación para 

los Estados árabes del Golfo) 

Acuerdos /Parte(s) 

signataria(s)

Fecha de 

suscripción
Vigencia

Corea 30-Jun-07 15-Mar-12

Panamá 28-Jun-07 31-Oct-12

Colombia 22-Nov-06 15-May-12

Perú 12-Abr-06 01-Feb-09

Omán 19-Ene-06 01-Ene-09

Bahrein 14-Sep-04 01-Ene-06

CAFTA-DR (Centroam.-Estados 

Unidos-Rep. Dominicana) 05-Ago-04

Marruecos 15-Jun-04 01-Ene-06

Australia 18-May-04 01-Ene-05

Chile 06-Jun-03 01-Ene-04

Singapur 06-May-03 01-Ene-04

Jordania 24-Oct-00 17-Dic-01

TLCAN (Canadá-Estados 

Unidos-México) 17-Dic-92 01-Ene-94

Israel 22-Abr-85 19-Ago-85

TPP Acuerdo de Asociación 

Transpacífico 04-Feb-16

aun no 

vigente

Corea 22-Sep-14 01-Ene-15

Honduras 05-Nov-13 01-Oct-14

Panamá 14-May-10 01-Abr-13

Jordania 28-Jun-09 01-Oct-12

Colombia 21-Nov-08 15-Ago-11

Perú 29-May-08 01-Ago-09

AELC (Islandia, el Principado 

de Liechtenstein, el Reino de 

Noruega y la Confederación 

Suiza) 26-Ene-08 01-Jul-09

Costa Rica 23-Abr-01 01-Nov-02

Chile 05-Dic-96 05-Jul-97

Israel 31-Jul-96 01-Ene-97

TLCAN (Canadá-Estados 

Unidos-México) 17-Dic-92 01-Ene-94

TPP Acuerdo de Asociación 

Transpacífico 04-Feb-16

aun no 

vigente

Fuente: Foreign Trade Information System

Estados Unidos

Canadá
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¶ China-Australia 

¶ China-Islandia 

¶ China-Noruega 

¶ China-UAAA (Unión Aduanera de África Austral) 

¶ China-Corea 

¶ China-Suiza 

¶ China-Japón-Corea 

Asimismo, se presentan en el cuadro siguiente un detalle de los aranceles aplicados por los 

principales países importadores para las posiciones arancelarias más relevantes de la cadena de 

valor en términos de comercio exterior. Se expresa el tratamiento aplicado bajo la cláusula de 

Nación Más Favorecida a Brasil y Argentina. Entre los principales países importadores también se 

aplican las mismas condiciones comerciales.  

Parte IV.POLITICAS PÚBLICAS RELEVANTES 

Existe una variada gama de instrumentos de alcance horizontal enmarcados en políticas de 

estímulo al sector de bienes de capital en general, que pueden incluir la maquinaria agrícola. A 

continuación se enumeran aquellos que resultan operativos para la maquinaria agrícola. 

¶ Régimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital - Decreto 379/01. 

Las ventas de los bienes nuevos de producción nacional con destino a inversiones en actividades 

económicas dentro del territorio nacional se encuentran alcanzadas por la percepción de un 

bono fiscal, en tanto su Derecho de Importación Extrazona (DIE) sea del 0%. Este bono fiscal 

puede ser aplicado al pago de impuestos nacionales equivalente al 14% del precio de venta, neto 

del valor de los insumos importados incorporados al bien, que hubiesen sido nacionalizados con 
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un derecho de importación del 0%. A partir del Decreto 824/2016 se prorroga la vigencia del 

Régimen hasta el 31 de Diciembre de 2016.Los sujetos beneficiarios podrán solicitar ante la 

Autoridad de Aplicación, la emisión del bono fiscal hasta el día 31 de marzo de 2017. Para 

acceder a este beneficio  las empresas deben informar con carácter de Declaración Jurada la 

cantidad de trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados conforme el 

Libro Especial previsto por el Artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y 

sus modificaciones, al día 31 de diciembre de 2011. Otra Declaración Jurada en los mismos 

términos, deberá presentarse al día 31 de diciembre de 2016, asumiendo el compromiso por 

escrito y con participación de la asociación sindical signataria del convenio colectivo vigente, a no 

reducir la plantilla de personal teniendo como base de referencia el mayor número de 

empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de 

haberes.  

¶ Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. El Régimen tiene el 

objetivo de promocionar y desarrollar el sector autopartista nacional, a partir del otorgamiento 

de incentivos fiscales a las terminales automotrices y a los autopartistas sobre el valor de las 

autopartes nacionales incorporadas a sus productos. El reintegro se materializa a través de un 

bono que podrá ser utilizado para cancelar cualquier impuesto nacional. El porcentaje de 

reintegro (del 4% al 10%) se determina dependiendo de la proporción de componentes 

nacionales incorporados a los vehículos. Dentro de esta Ley están contemplados los fabricantes 

de maquinaria agrícola. 

¶ Política de monitoreo de importaciones. Las licencias no automáticas fueron establecidas por la 

Subsecretaría de Gestión y Política Comercial a partir de la Resolución Nº 343/2007 del ex 

Ministerio de Economía y Producción, con el objetivo de cumplir funciones de monitoreo 

(detección de casos de dumping) y anticipación de importaciones en sectores sensibles para la 

industria nacional. Las licencias no automáticas en la importación de maquinaria agrícola –

cosechadoras, tractores, sembradoras y pulverizadoras– se establecieron a través de la 

Resolución Nº 61 de 2009 del Ministerio de Producción, actualizada mediante la Res. MP Nº 

5/2015 y modificadas por las Res.SC Nº 2/2016, Res.SC Nº 32/2016, Res.SC Nº  114/2016 y 

Res.SC Nº  172/2016. 

¶ Misiones comerciales. Como parte de su política de promoción comercial, la Cancillería 

argentina brinda apoyo a las empresas exportadoras y a las que buscan salir por primera vez a 

los mercados externos. Una parte fundamental de esta actividad se lleva a cabo mediante la 

realización de misiones comerciales a diversos destinos alrededor del mundo, con el fin de 

promover la inserción de los productos nacionales en los mercados internacionales. La 

organización de misiones comerciales ha permitido la apertura de nuevos mercados, como Rusia, 

Ucrania y algunos países de Europa del Este que se encuentran en proceso de mecanización de 

sus actividades agrícolas. 

¶ Régimen de Bonificación de Tasas. El objetivo es mejorar el acceso y las condiciones de los 

créditos para las PyMEs, de manera que puedan financiar sus necesidades de inversión y capital 

de trabajo a tasas de interés competitivas. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional adjudica cupos de crédito a Entidades Financieras a través de licitaciones o 
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convenios específicos. La MiPyME puede tramitar el crédito en alguno de los bancos partícipes 

de la operatoria, quienes efectúan el análisis crediticio de la empresa y, en caso de calificar como 

sujeto de crédito, le otorgan préstamos a tasa bonificada. A través de este Régimen las pymes 

pueden obtener financiamiento con la tasa bonificada que puede reducirse hasta en 5 puntos. 

¶ Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME). La 

SEPyME realiza diferentes convocatorias al año para que las empresas interesadas presenten sus 

proyectos de inversión y soliciten financiamiento para la adquisición de bienes de capital nuevos, 

construcción e instalaciones. La tasa de interés es fija y en pesos, al 14% nominal anual. El 

FONAPyME se destina a proyectos de inversión, bienes de capital, construcción e instalaciones 

(hasta el 70% del proyecto) y materias primas (sólo asociadas al proyecto y hasta el 15% del 

monto del crédito). 

¶ Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Las SGR tienen por objeto otorgar garantías líquidas a 

sus socios partícipes (PyMES) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito. Esta actividad la 

pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento 

de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los 

permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía Recíproca. 

¶ Programa de Acceso al Crédito y a la Competitividad (PACC) – SEPyME. El PACC facilita aportes 

no reembolsables para la contratación de consultores para asistencia técnica en una amplia 

gama de áreas, así como para la fabricación de moldes y prototipos, y adquisición de equipos y 

licencias de software. 

¶ Programa de Crédito Fiscal para Capacitación. Este es un instrumento que permite a las PyMES 

obtener reintegros, a través de un crédito fiscal, sobre la inversión que realicen en la 

capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas (dictadas en instituciones 

públicas o privadas) o cerradas (cursos acordes a las necesidades de la empresa).  

¶ Políticas de ciencia y tecnología (Fondo Tecnológico Argentino). Uno de los objetivos de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica es fomentar el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas en el sector metalmecánico. Bajo dicho propósito, el FONTAR financia proyectos 

para el desarrollo de los bienes de capital de esta actividad, apuntando a hacer más competitivas 

las empresas del sector. Particularmente, la industria de maquinaria y equipo exhibió un notable 

crecimiento en la demanda de este tipo financiamiento en los últimos años. Durante el 2015 se 

aprobaron 10 proyectos referidos al diseño y desarrollo de nuevos equipos de maquinaria 

agrícola y a la incorporación de nuevas tecnologías (Ver Anexo Estadístico).   

¶ Instituciones públicas y/o privadas de apoyo y asistencia técnica. Entre las instituciones 

públicas, el Instituto de Ingeniería Rural (IIR) dependiente del INTA- y el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) son dos actores de injerencia en el desarrollo del sector de 

maquinaria agrícola. El IIR tiene como objetivo generar conocimientos en productos y procesos 

aplicados a la agroingeniería. Entre sus principales líneas de investigación se destacan la 

mecanización agraria, la agroelectrónica y la bioenergía. 
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Parte V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS 

V.1 Brechas tecnológicas de la industria local en relación a las mejores prácticas 
internacionales. 

La industria local de maquinaria agrícola posee como fortaleza una gran capacidad de imitación, 

adaptación y desarrollo de innovaciones incrementales. En varios de sus productos se ha logrado 

alcanzar la frontera tecnológica prevaleciente a nivel global en segmentos tales como 

sembradoras y pulverizadoras. En otros, como cosechadoras y tractores, la estructura productiva 

imperante a nivel mundial no permite desarrollar economías de escala y/o métodos de 

organización productiva que permitan aligerar la brecha tecnológica prevaleciente en los 

principales países productores de estos equipos. Asimismo, la industria local presenta importantes 

brechas tecnológicas en términos de ingeniería de proceso.  

Como resultado de estas características la industria nacional de maquinaria agrícola compite 

internacionalmente en aquellos segmentos en donde los equipos son factibles de ser adaptados a 

las condiciones locales y a la actualización de los paquetes agronómicos como las sembradoras, 

pulverizadoras y algunos implementos; mientras que resulta menos factible competir 

internacionalmente en aquellos subsectores que requieren escalas de producción mayores como 

tractores y cosechadoras.  

En el segmento de sembradoras, Argentina se encuentra en la frontera tecnológica respecto a 

Estados Unidos y supera a Brasil. Son equipos de complejidad intermedia en donde los fabricantes 

locales han sabido adaptarse a las características específicas del territorio, tanto en los equipos de 

siembra directa como convencional.  

El subsector de pulverizadoras se asimila al anterior. Los productores nacionales cuentan con 

capacidades en el desarrollo y producción de la parte mecánica de la pulverizadora - el body del 

vehículo, la transmisión, ruedas, frenos, caja, motor, chasis, cabina, suspensión, tanque, barra - 

que explican el alto grado de integración nacional del vehículo. Se importan los dispositivos 

puntuales (sistemas de boquilla a través de pico de pulverización, bombas, controladores de 

caudal), aunque cruciales desde el punto de vista de la función agronómica. Se trata de 

tecnologías muy específicas, en la que hay 4 o 5 empresas a nivel mundial que las fabrican. El alto 

grado de modularidad en la fabricación de los distintos componentes de la pulverizadora permite 

una fabricación de equipos de alta calidad. 

Con respecto a las cosechadoras, la industria local presenta una fuerte brecha tecnológica en 

relación a las prácticas internacionales. La industria de cosechadoras se encuentra en una 

constante renovación de productos que exige una variada gama de competencias tecnológicas 

diferenciadas en concepción y desarrollo detallado de componentes. Ello exige economías de 

escala que puedan compensar las inversiones requeridas. A diferencia de la industria de 

pulverizadoras, la función agronómica en el sistema de cosecha, presenta un bajo grado de 

modularizacion de su producción a nivel mundial. En este esquema, las únicas partes o conjuntos 

que son pasibles de ser externalizados son el cabezal, el motor, el circuito hidráulico y el sistema 



I N F O R M E S  D E  C A D E N A S  D E  V A L O R -  M A Q U I N A R I A  A G R I C O L A  JULIO 2016 

 
 

S U B S E C R E T A R I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

37 | P á g i n a  

de transmisión. Esto se explica por la alta integración del principal fabricante mundial de 

cosechadoras que ha configurado una industria con un bajo grado de aprovechamiento de 

economías de especialización, generando barreras a la entrada asociadas a la escala. Al igual que 

en otros productos, existen empresas locales con capacidad de adopción y adaptación de 

desarrollos importados. Este es el caso de la cosechadora axial, en donde las empresas líderes 

mundiales buscaron extender la demanda de un equipo maduro, y que dados los escasos cambios 

duraban más de 12 años sin perder eficiencia. Esta renovación de tecnología de productos 

refuerza los problemas de ingeniería de proceso y de escala de la industria local, ampliando la 

brecha respecto a las firmas lideres  

En el caso de los tractores, el diseño y desarrollo tecnológico de los equipos se encuentra 

supeditado a las estrategias de las empresas multinacionales con plantas en el país que definen su 

perfil productivo a nivel global. 

La mayoría de los implementos se caracterizan por un grado menor de complejidad tecnológica, 

con excepción de los cabezales de cosechadora. La capacidad de respuesta de los productores 

locales a los diferentes requerimientos de la demanda logró una ventaja sobre competidores 

internacionales caracterizados por menores costos y alta escala, e incluso determinadas empresas 

nacionales son proveedores de empresas líderes a nivel internacional en cabezales maiceros y 

plataformas trigo/soja. En este tipo de implementos, las capacidades locales lograron sortear la 

brecha tecnológica respecto a la mejor práctica internacional (Lavarello, 2012). 

Durante los últimos 20 años la industria de maquinaria agrícola a nivel internacional ha adoptado 

distintos dispositivos de microelectrónica, telecomunicaciones y software que permiten mejorar 

las funciones de los equipos. Como ya se ha mencionado, en agricultura de precisión, Argentina ha 

mostrado un alto grado de adopción de ciertas herramientas, entre las que se destacan los 

banderilleros satelitales, monitor de rendimiento y control de siembra. 

V.2. Tendencias en innovación 

Durante las últimas décadas, la industria de maquinaria fue cambiando su morfología productiva y 

dinamismo impulsada por la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs), nanotecnología, la investigación y utilización de nuevos materiales. Todo ello acompañó y, a 

la vez, retroalimentó la difusión de nuevas prácticas productivas en la agricultura y sus avances en 

materia de biotecnología a través de la introducción de los nuevos paquetes tecnológicos 

vinculados al empleo de semillas genéticamente modificadas y la agricultura de precisión. La 

industria de maquinaria agrícola se ha convertido en uno de los principales vectores en la difusión 

de las nuevas técnicas agronómicas y de las tecnologías genéricas complementarias. 

La aplicación de las TICs y los avances en electrónica durante la fabricación de los equipos resulta 

en una mayor automatización de procesos, controles, adaptabilidad para autoguía y aplicaciones 

variables, por medio de sensores e instrucciones guiadas satelitalmente, entre otras cuestiones. 
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Entre las herramientas más difundidas se destacan el banderillero satelital8 (que actualmente ya 

sale de fábrica incorporado a la máquina) y los controladores o monitores de siembra. Le siguen 

en orden de importancia los monitores de rendimiento, guías automáticas y los dosificadores 

variables, cuya adopción ha crecido exponencialmente. Existen desarrollos y fabricación local de 

todas estas herramientas, incluso en las que involucran mayor complejidad tecnológica, aunque su 

participación en el mercado varía de acuerdo al equipo. En el caso de monitores de siembra y 

dosificadores variables casi la totalidad son desarrollados y fabricados por empresas nacionales. 

Por el contrario, la oferta local ocupa el 30% del mercado de banderilleros satelitales y monitores 

de rendimientos. Finalmente, la participación de la industria nacional en las guías automáticas es 

de sólo el 10% pero debe tenerse en cuenta que se trata de una compleja tecnología cuya 

adopción en la actualidad es reducida (Moya, 2013). 

La oferta mundial de equipos tiende hacia la fabricación de equipos que se asimilan a robots 

programables (uso de sensores remotos, DGPS, software embebido, control automático y a 

distancia en maquinaria e implementos, comunicación móvil en tiempo real DSP y wireless GIS 

aplicados), que podrán ser controlados desde diversos dispositivos portátiles. La existencia de 

capacidades locales y una óptima internalización de  las últimas innovaciones en materia de TICs, 

Software y Servicios Informáticos (SSI) posicionan al país en una senda exitosa y con posibilidades 

de expansión.   

Finalmente, la irrupción de la nanotecnología ha generado una revolución en todas las áreas de la 

ciencia, permitiendo el surgimiento de innumerables aplicaciones en el campo productivo. 

Particularmente, en la industria de maquinaria agrícola se está investigando a nivel mundial las 

posibilidades de utilizar nanotubos de carbono y modificaciones en las características de los 

materiales. Por ejemplo, la fabricación de cosechadoras con dientes que repelan la adhesión del 

barro y la maleza, y así no perderán potencia y su rendimiento será mayor. En Argentina, la puesta 

en práctica de esta tecnología es hoy casi inexistente. Sin embargo, el sector público está haciendo 

esfuerzos considerables en este campo. Entre otras cosas, esto condujo a la creación de la 

Fundación Argentina de Nanotecnología, que depende del MINCyT, para fomentar la colaboración 

entre organismos públicos, empresas y organizaciones científicas, que cooperan para incorporar el 

potencial de la nanotecnologías (Moya, 2013). 

Más específicamente las innovaciones y tendencias para el caso de los tractores las va definiendo 

las necesidades de la demanda, entre ellas motores eficientes en el uso del combustible (turbos, 

intercooler, common-rail) y adaptables al uso de biocombustibles. En el país no se exigen el 

cumplimiento de normas de polución tipo Euro o Tier pero es una condición excluyente si los 

productores locales poseen como objetivo penetrar en mercado extranjeros. En aquello 

relacionado con las aplicaciones de la agricultura de precisión, los tractores de más de 100 CV 

deberán contar con autoguía de conducción satelital.  

                                                           
8
El sistema llamado “banderillero satelital” funciona como un navegador satelital que se conecta a la batería 

de 12V de la pulverizadora o tractor. Consta de un receptor DGPS, su respectiva antena, una barra guía de 
luces e, incluso, puede tener un control remoto con las funciones principales. 
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En el rubro cosechadoras de granos la tendencia definida va hacia el aumento del tamaño de 

tolva, capacidad de trilla y limpieza, cabezales draper y sistema de rodadura con neumáticos 

radiales y duales. Los monitores de rendimiento satelital, autoguías de conducción y 

automatismos electrónicos de regulación formarán parte del equipamiento estándar de los 

equipos. La producción de las máquinas también irá avanzando sobre la utilización de materiales 

más livianos. 

Por su parte, la tendencia en el mercado de sembradoras es el aumento en la demanda de equipos 

para grano grueso. Los cuerpos de siembra están siendo equipados con cuchillas de corte y 

remoción acordes a cada tipo de suelo y con diseños de resortes adaptados a la morfología del 

terreno.  

Finalmente, las pulverizadoras autopropulsadas tienden a ser diseñadas con mayor potencia y 

tanques de más de 3 mil litros y suspensión neumática. 

V.3 Recursos humanos vinculados a la innovación 

Para el análisis de los recursos humanos dedicados a I+D en maquinaria agrícola se recurrió a la 

base de datos CVar. Se trata de un registro unificado y normalizado a nivel nacional, que contiene 

los datos curriculares (CV) del personal 

científico y técnico que se desempeña en 

las distintas instituciones públicas y 

privadas argentinas. Se enmarca dentro 

del Sistema de Información de Ciencia y 

Tecnología Argentino (SICyTAR), que 

funciona en el ámbito la Subsecretaría de 

Evaluación Institucional dependiente de la 

Secretaría de Articulación Científico 

Tecnológica del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 25.467/01 de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Según información brindada por SICyTAR, en junio de 2016 se identificaron 32 

personas dedicadas a I+D en maquinaria agrícola. 

El área de actuación del 35% de los recursos abocados a temas vinculados con la maquinaria 

agrícola, corresponde al campo de las Ciencias Agrícolas, seguidas por las Ingenierías y Tecnologías 

(28%) y las Ciencias Sociales (25%). El resto se distribuye entre las Ciencias Naturales y Exactas y 

Humanidades. 

En cuanto a las instituciones de trabajo, la mayoría de los recursos humanos dedicados a 

actividades de I+D se concentran en Universidades Nacionales, particularmente en la Universidad 

Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de La Plata.  

Ciencias 
Agrícolas

35%

Ingenierías y 
Tecnologías

28%

Ciencias 
Sociales

25%
S/d
6%

Ciencias 
Naturales y 

Exactas

3%

Humanidades
3%

RRHH dedicados a I+D en maquinaria agrícola. 
Distribución por grandes áreas de actuación. 

Junio de 2016, en % de RRHH

Fuente: elaboración propia en base a MinCyT , SICyTAR
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En el mapa que se presenta a continuación se observa la distribución territorial de los RRHH y 

centros dedicados a la I+D en maquinaria agrícola. Mientras los RRHH corresponden a la base 

CVar, se incluyeron como instituciones de I+D vinculadas a la cadena las universidades, los centros 

regionales del INTA e INTI y las Unidades Ejecutoras (CONICET y Universidad) en las que se llevaron 

adelante, durante 2015, líneas de investigación relacionadas con la maquinaria agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4. Desafíos y Oportunidades 

En primer término, conviene señalar las dificultades para desarrollar proveedores locales de 

conjuntos, subconjuntos y partes. En los distintos segmentos de la industria de la maquinaria 

agrícola existen diversos insumos críticos que no son desarrollados localmente. Otros 

componentes, también estratégicos en el proceso productivo, son producidos por proveedores 

locales pero no cuentan con capacidad de respuesta en los plazos requeridos. Si bien este 

limitante se presenta en todos los segmentos de la industria de maquinaria agrícola, toma 

configuraciones distintas en cada subsector.  

Distribución de los RRHH y centro de I+D dedicados a la Maquinaria agrícola. Julio 2016 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONICET y SICYTAR, MinCyT. 
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Otro de los cuellos de botella presentes en esta industria es la escasez de trabajadores con una 

calificación adecuada a los requerimientos técnicos demandados. Si bien durante los últimos 

años diferentes empresas han realizado capacitaciones al interior de las mismas, el proceso de 

aprendizaje y formación requiere cierta maduración, cuyo plazo no resulta inferior a los dos años 

(Lavarello, 2012).Para hacer frente a esta problemática, la mayor parte de las empresas se 

vincularon con instituciones educativas y de ciencia y tecnología para realizar talleres de 

capacitación. En el aglomerado productivo empresarial de la Maquinaria Agrícola(CECMA), el 

Centro de Información y Desarrollo Tecnológico Regional (Cideter)9 trabajó en conjunto con la 

Escuela de Educación Técnica EET290 y la Escuela N°111 de las Parejas, mientras que en el DIMA 

los empresarios articularon con la Escuela Técnica N°2 (Moya, 2013). Aún cuando la educación 

técnica se encuentra en una etapa de revitalización, junto con una adecuación de los programas a 

las nuevas técnicas de producción, el ritmo con el que se forman los nuevos técnicos y 

profesionales no es suficiente para cubrir las necesidades actuales de las empresas, aún cuando en 

algunas regiones se han incorporado cambios en las currículas que comprenden nuevas temáticas 

–como el manejo de software de diseño y tornos de control numérico computarizados.  

Por otra parte, a nivel de todos los segmentos un limitante importante al momento de ampliar la 

producción es la expectativa de ingresos de los productores agropecuarios que condicionan las 

decisiones de inversión. La demanda de maquinaria agrícola se caracteriza por estar fuertemente 

relacionada a la evolución de los precios de los principales commodities agrícolas (soja, girasol, 

trigo y maíz). La volatilidad de la trayectoria adoptada por estas variables incide sobre el ingreso 

de los productores y contratistas que invierten en la compra de maquinaria agrícola. A la vez, la 

inestabilidad de los precios de estos productos también influye sobre las decisiones de superficie a 

sembrar en la próxima campaña. Los factores mencionados, junto con los rendimientos esperados 

por hectárea, tienen una importancia significativa el perfil de las inversiones en estos bienes de 

capital. El comportamiento del consumo aparente de los productores agropecuarios muestra que 

en el momento de decidir la adquisición de los equipos se tiene en cuenta la relación de precios 

entre la maquinaria que desean comprar y el principal commodity agrícola que producen.  

Por último, el sector se encuentra supeditado al poder de mercado de grandes proveedores 

(externos a la cadena) de insumos críticos utilizados como materias primas al inicio del proceso 

productivo. A partir del análisis presentado referido a costos, se desprende que las materias 

primas y los componentes explican aproximadamente el 70% de los costos totales. Los insumos 

metalúrgicos representan la mayor parte de esos costos y, siendo la siderurgia una industria 

                                                           
9
El Clúster Empresarial de Cideter de la Maquinaria Agrícola es un conjunto de empresas integrado por 

fabricantes de máquinas agrícolas, agropartes y fundiciones de la Región Centro Argentina que, en 
interacción con instituciones públicas, gestionan una cantidad importante de proyectos que contribuyen a la 
optimización tecnológica del sector. La Fundación Cideter funciona como un centro tecnológico regional con 
sede en Las Parejas, Santa Fe.La misión de la Fundación CIDETER es reconvertir a las PyMEs que constituyen 
el Polo Productivo de Máquinas Agrícolas, elevando los niveles de calidad, competitividad y rentabilidad. 
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concentrada, el aumento de los precios genera uno de los principales cuellos de botella en la 

expansión del sector.  

Como ya se ha mencionado, los limitantes anteriores son comunes a toda la industria de 

maquinaria agrícola y adoptan diversas formas según el segmento analizado y las diferentes 

modalidades de producción a partir de la estructura de mercado preponderante. En el caso de 

tractores y cosechadoras la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de 

empresas multinacionales que responden a las estrategias de sus casas matrices.  

Desde el punto de vista de los proveedores locales, se dificulta la planificación de la producción a 

mediano y largo plazo, debido a que las empresas multinacionales realizan, en su mayoría, pedidos 

trimestrales. La continua reprogramación de los plazos de producción impide un eficiente 

desarrollo de las actividades. A la vez, algunos componentes críticos –como equipos de inyección 

electrónica, cigüeñales y turbos– se importan debido a la inexistencia de proveedores locales que 

los fabriquen y que, a la vez, cumplan con normas ambientales exigidas a nivel internacional. 

En cuanto a los fabricantes nacionales de cosechadoras, se destacan las restricciones que estas 

empresas enfrentan al momento de desarrollar economías de escalas. Enfrenta elevados costos 

en el desarrollo tecnológico debido a la personalización del producto final10. Cuando se decide la 

producción de más de un modelo, las diferencias en las tecnologías y componentes requeridos 

impiden un óptimo aprovechamiento de economías de escala. Otro desafío que enfrentan estas 

empresas es la asimetría entre los mercados del país y Brasil, tanto la demanda interna como 

externa.  

La penetración de importaciones de maquinaria agrícola provenientes de Brasil, especialmente de 

equipos autopropulsados, se presenta como una restricción al desarrollo de maquinaria nacional, 

que no puede competir con las mayores escalas de producción de ese país y con la fuerte 

presencia de las empresas multinacionales líderes en esos segmentos a nivel mundial que se 

radicaron en Brasil con la intención de atender la demanda de maquinaria agrícola de toda la 

región. Las estrategias de las empresas multinacionales de relocalización de su producción se 

vieron impulsadas por la aplicación de políticas específicas de promoción del sector. Así, Brasil ha 

logrado el aprovechamiento de economías de escala como resultado de la combinación de una 

demanda local dinámica y su rol de país exportador hacia el resto de la región. A la vez, el sector 

local registró dificultades a partir de acciones de dumping desde ese país al inicio de la crisis 

internacional 2008-2009, situación que comenzó a ser controlada a partir de la aplicación de 

licencias no automáticas por parte del Estado argentino. 

El mercado de sembradoras, junto con el de pulverizadoras, son los más desconcentrados de las 

categorías en consideración. Casi todas las empresas que configuran este sector son pymes. La 

difusión de la siembra directa demanda un uso más intensivo de fertilizantes y biocidas. Debido a 

                                                           
10

El costo de desarrollo de tres modelos de cosechadoras en el año 2005 ascendió a US$ 300 mil y dos años 
de trabajo, si lo comparamos con el costo de desarrollo de un modelo en 1990 se requería una inversión de 
US$100 mil menos (Lavarello, 2012).  
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que se requiere una complejidad tecnológica menor, suele ser más simple el ingreso de nuevas 

empresas. En muchas ocasiones, el esquema organizacional de estas empresas responde al 

mantenimiento de estructuras tradicionales, propias de las empresas familiares. Ello puede 

resultar un obstáculo en la incorporación de nuevas tecnologías, incluso aquellas relacionadas con 

las capacidades de gestión. Este problema, si bien es compartido en general por todas las 

empresas pymes, en este segmento representa un limitante particular en la medida en que existen 

condiciones que permitirían un avance significativo en la producción, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos. En este segmento, los limitantes al desarrollo de proveedores 

locales provienen del tamaño de los lotes de partes y los componentes solicitados por los 

fabricantes de estos equipos. Si estos lotes son solicitados a proveedores que se manejan con 

pequeñas escalas, pueden darse situaciones en las que no se cumplan con los tiempos de entrega 

y de calidad óptima ante modificaciones en los pedidos o aparición de nuevos clientes. Por otra 

parte, los proveedores grandes que cumplen con los plazos y requisitos de calidad –generalmente 

autopartistas– trabajan con una escala mínima de lote que no resulta óptimo para una pyme 

fabricante de maquinaria agrícola, provocando el encarecimiento de sus costos. Asimismo, los 

esfuerzos innovadores se destinan a las estructuras metalmecánicas más complejas, sin incluir el 

desarrollo de nuevos diseños en dispositivos microelectrónicos y otros utilizados para la 

agricultura de precisión (Lavarello, 2012). Estos componentes son, en su mayoría, adquiridos en el 

extranjero, y en ocasiones adaptados a las necesidades locales. La mayor parte de los equipos de 

siembra nacionales se entregan sin los componentes electrónicos. Las empresas, en ciertos casos, 

recomiendan proveedores específicos, pues, de lo contrario, pueden surgir problemas de 

compatibilidad. Las propias fluctuaciones de la demanda y de la actividad exigen que las empresas 

sean flexibles en sus estrategias productivas. Como contrapartida, no se alcanzan altos grados de 

estandarización de los componentes, lo que impide un desarrollo a escala que permita competir 

con las industrias de otros países, generando escasa estandarización de productos, partes y 

componentes.  

El desarrollo del sector de maquinaria agrícola genera impactos positivos en otros segmentos de la 

cadena metalmecánica, tanto en el aumento de la demanda como en la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Considerando las problemáticas planteadas, se desprenden los diversos 

ámbitos que se presentan como oportunidades de acción para impulsar el desarrollo del mercado. 

¶ El diseño de un plan integral para agropartistas nacionales que permita el desarrollo de 

proveedores locales y mayores niveles de integración nacional. El fortalecimiento de un 

conglomerado de proveedores locales de conjuntos, subconjuntos y partes resulta clave 

para la consolidación de la cadena en tanto es condición necesaria para ganar economías 

de escala. Este plan no debería perder de vista la importancia de los emprendedores y 

desarrolladores de nuevas tecnologías, como así también la integración con centros e 

instituciones que se dedican a actividades de I+D.  

¶ Fortalecimiento de la oferta de financiamiento a la compra de maquinaria, tanto nacional 

como importada. Ello permitiría atenuar la volatilidad en la demanda de maquinaria 

agrícola, con una alta sensibilidad a los precios de los cultivos, y la posibilidad de competir 
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con las condiciones de financiamiento otorgadas por las empresas y/o gobiernos 

extranjeros a la compra de maquinaria importada. 

¶ Mejora en el acceso a nuevos mercados. Asistencia técnica en los procesos de certificación 

y homologación de partes y piezas. Facilitación para la obtención de financiamiento de las 

inversiones necesarias para la adaptación de los procesos productivos a certificar. 

¶ Impulso y acompañamiento en los procesos de I+D en la fabricación de maquinaria 

agrícola y agropartes. 
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ANEXOS 

 

Utilización Intermedia - Bienes Nacionales e Importados, en miles de pesos. Rama 28

A precios corrientes - Año 2004.

Producto*/Servicio

Participación en el 

consumo 

intermedio total (%)

Participación insumos 

nacionales (%)

Participación 

en el VAB (%)

Participación 

en el VBP (%)

Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero 52,0 94,9 62,0 28,3

Metales no ferrosos y sus manufacturas 6,4 86,5 7,6 3,5

Otros productos metálicos elaborados 4,1 67,3 4,8 2,2

Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, sin 

elaborar
3,1 86,5 3,7 1,7

Servicios de manufactura realizados en metales y productos 

metálicos
2,9 100,0 3,5 1,6

 Pinturas y barnices y productos conexos. 2,0 92,7 2,4 1,1

Plásticos en formas primarias 1,7 77,8 2,1 0,9

Bombas, compresores, motores (fuerza hidráulica y 

neumática) y válvulas y sus partes 
1,6 78,3 1,9 0,9

Hierro y acero comunes 1,5 93,2 1,8 0,8

Servicios de transporte por carretera - Carga 1,3 100,0 1,6 0,7

Fundición, forjado, estampado y servicios semejante de 

manufactura de metales
1,3 100,0 1,5 0,7

Otros 22,1 94,3 26,3 12,0

VAB 100% 46%

VBP 100%
(1) Según la Clasificación Central de Productos 1.1. (CPC 1.1).

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Utilización Intermedia - Bienes Nacionales e Importados, en miles de pesos. Rama 29

A precios corrientes - Año 2004.

Producto*/Servicio

Participación en el 

Consumo 

Intermedio total (%)

Participación insumos 

nacionales (%)

Participación 

en el VAB (%)

Participación 

en el VBP (%)

Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero 21,7 95,5 32,7 13,0

Otros productos metálicos elaborados 11,9 93,9 17,9 7,2

Bombas, compresores, motores (fuerza hidráulica y 

neumática) y válvulas y sus partes 
6,8 70,1 10,3 4,1

Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y elementos de 

transmisión y sus partes y piezas
5,1 31,5 7,7 3,1

Prod. semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y 

estaño o sus aleaciones. Otros metales no ferrosos 
3,5 81,0 5,3 2,1

Motores, generadores y transformadores eléctricos, y sus 

partes y piezas
3,3 97,1 4,9 2,0

Servicios de manufactura realizados en metales y productos 

metálicos
2,8 100,0 4,2 1,7

 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 2,7 34,1 4,0 1,6

Motores y turbinas y sus partes 2,2 97,2 3,3 1,3

Maquinaria agrícola o forestal y sus partes y piezas 2,2 83,7 3,3 1,3

Aparatos de uso doméstico, y sus partes y piezas 2,0 78,0 3,0 1,2

Otros 35,9 91,1 51,4 20,5

VAB 100% 40%

VBP 100%
(1) Según la Clasificación Central de Productos 1.1. (CPC 1.1).

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Utilización Intermedia - Bienes Nacionales e Importados, en miles de pesos. Rama 31

A precios corrientes - Año 2004.

Producto*/Servicio

Participación en el 

consumo 

intermedio total (%)

Participación insumos 

nacionales (%)

Participación 

en el VAB (%)

Participación 

en el VBP (%)

Prod. semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y 

estaño o sus aleaciones. Otros metales no ferrosos 
15,9 58,3 25,3 9,7

Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, sin 

elaborar
12,2 78,8 19,4 7,5

Hilos y cables aislados. cables de fibras ópticas 8,3 91,5 13,3 5,1

 Plásticos en formas primarias 7,9 89,7 12,6 4,8

Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero 7,4 93,6 11,8 4,6

Aparatos de control eléctrico o distribución de electricidad, y sus 

partes y piezas
4,5 29,9 7,2 2,8

 Otros productos metálicos elaborados 4,5 95,9 7,1 2,7

Válvulas y tubos electrónicos. componentes electrónicos. y sus 

partes y piezas
4,1 32,2 6,5 2,5

Otros productos plásticos 2,9 66,7 4,7 1,8

Motores, generadores y transformadores eléctricos, y sus partes y 

piezas
2,1 89,0 3,4 1,3

Acumuladores. pilas primarias y baterías primarias, y sus partes y 

piezas
1,7 23,9 2,7 1,1

OTROS 28,4 87,7 45,3 17,5

VAB 100% 39%

VBP 100%
(1) Según la Clasificación Central de Productos 1.1. (CPC 1.1).

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Exportaciones cadena metalmecánica 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

73269090 Las demás manuf. de hierro o acero 77 100 97 85 60 60 4,9 -21,5

84137090 Bombas centrífugas ncop. 63 44 58 63 48 55 4,5 -13,1

85444900 Conductores eléctricos 32 45 39 32 27 25 2,1 -20,7

84189900
Partes de refrigeradores y 

congeladores 
21 24 22 33 29 23 1,8 8,5

84249090
Partes de extintores,máquinas 

p/dispersar líquidos o polvos
14 16 15 20 18 21 1,7 48,0

84821010 Rodamientos de bolas radiales 43 42 28 31 25 21 1,7 -51,8

84148031
Compresores de gases excluido aire 

de émbolo(pistón)
69 51 36 30 36 19 1,6 -72,0

84818091 Válvulas tipo aerosol 4 6 8 13 15 18 1,5 365,7

84139190 Partes de bombas p/líquidos 21 25 27 20 15 15 1,2 -28,3

73121090
Cables de hierro o acero,s/aislar 

p/eléctricidad
28 33 25 26 22 15 1,2 -46,8

84224090
Máquinas y aparatos 

p/empaquetar o embalar 
18 21 17 16 14 15 1,2 -18,1

76169900 Otras manufacturas de aluminio 9 10 11 11 10 14 1,2 57,0

84553010

Cilindros de laminadores 

fundidos,de acero o fundición 

nodular

17 20 22 20 19 13 1,0 -25,3

84798999
Otras máquinas y aparatos 

mecánicos c/función propia
27 23 28 27 13 13 1,0 -53,0

Otros 1828 2069 1938 1617 1231 903 73,4 -50,6

2270 2532 2370 2042 1582 1229 100 -45,9

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

TOTAL

Exportaciones

NCM Producto
% sobre total 

´15

var. 2015-2010 

(%)millones de dólares FOB
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Importaciones cadena metalmecánica 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

84119900 Partes de turbinas de gas 186 195 198 200 219 315 2,9 69,6

84304920 Máquinas de sondeo rotativas 6 31 57 28 258 195 1,8 3237,1

84143011
Motocompresores herméticos 

p/equipos frigoríficos
135 165 176 165 156 175 1,6 29,4

85443000
Juegos de cables p/bujías de 

encendido 
176 225 230 236 188 162 1,5 -7,8

73269090 Las demás manuf. de hierro o acero 172 181 139 180 154 155 1,4 -10,0

85371090
Cuadros y paneles p/control o 

distribución de eléctricidad
78 120 150 137 147 151 1,4 92,8

85021319 Grupo electrógeno 111 144 77 29 142 133 1,2 20,0

84798999
Máquinas y aparatos mecánicos 

c/función propia
83 124 119 133 144 126 1,1 52,9

85437099
Máquinas y aparatos eléctricos 

c/función propia 
76 107 115 137 98 117 1,1 54,4

84807100

Moldes p/caucho o plástico p/el 

moldeo por inyección o 

compresión
70 56 59 66 73 115 1,0 65,8

84272090 Carretillas autopropulsadas 78 116 90 96 88 111 1,0 42,5

84339090 Partes de máquinas agrícolas 22 27 34 117 80 111 1,0 412,1

85365090
Aparatos interruptores y 

seccionadores de tensión
100 121 114 117 105 104 0,9 3,5

84295199
Cargadoras y palas cargadoras de 

carga frontal
89 133 86 92 77 93 0,8 4,7

9.136      11.340    9.601      10.121    9.608      8.951      81,3 -2,0

10.515    13.085    11.243    11.856    11.537    11.013    100 4,7

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Otros

TOTAL

Importaciones

NCM Producto
% sobre total 

´15

var. 2015-2010 

(%)millones de dólares CIF
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N° Proyecto Empresa
Referencia 

geográfica

Monto  otorgado 

po FONTAR ($)

Monto Total del 

proyecto ($)

1

Diseño y desarrollo de una máquina 

sembradora combinada con autotrailer -Air 

Drill

TEDESCHI S.R.L Santa Fe 533.118 1.066.235

2

Desarrollo de un prototipo de máquina 

cosechadora de arándanos bajo cubierta 

antigranizo

BERRY CO SA Buenos Aires 2.199.800 2.879.600

3

Diseño, desarrollo y fabricación de una 

máquina enterradoras de laterales para riego 

por goteo subterráneo.

DI PRINZIO MAQUINARIAS SA Santa Fe 632.362 1.263.853

4

Diseño, desarrollo y fabricación de agropartes 

para sistema de transporte de implementos 

agrícolas, con incorporación de vesconite.

CIARROCCHI SRL Santa Fe 216.200 433.510

5

Incorporación de nuevas tecnologías, cuyo fin 

es el fortalecimiento de las plataformas 

tecnológicas TICS para los desarrollos de 

nuevos cortes y plegados de agropartes, 

utilizando el sistema CAD CAM

ARSEMET SRL Santa Fe 194.770 390.219

6

Incorporación de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de equipos de agricultura y 

ganadería a través de la utilización de sistemas 

CAD CAM

INDUSTRIAS METALURGICAS 

CESTARI S.R.L
Buenos Aires 274.582 550.336

7

Incorporación de nuevas tecnologías para 

aumentarv la capacidad de desarrollo de 

agropartes para la linea de tractores 

nacionales Apache SA

APACHE S.A. Santa Fe 300.003 600.008

8

Desarrollo de un prototipo de sembradora air-

drill con bastidor emplacado y carro tolva 

innovador

GIORGI S.A. Santa Fe 788.815 1.577.630

9 Sembradora libro de alto rendimiento PIEROBON S.A Córdoba 853.206 1.707.665

10

Desarrollo y fabricación de un prototipo de 

sembrado de grano grueso con unnovador 

sistema de elevación constituido por un único 

cilindro hidráulico.

METALURGICA CELE S.R.L Santa Fe 2.199.927 4.423.585

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FONTAR

Proyectos FONTAR aprobados. Año 2015.
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ANEXO METODOLÓGICO 

Para la identificación de los RRHH dedicados a la I+D en la cadena de maquinaria agrícola se 

elaboraron listados de palabras clave relacionados con esta actividad. En base a esto, la Dirección 

Nacional de Programas y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Institucional, 

de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, realizó un estudio sobre los RRHH registrados en la base CVar. Este registro 

fue creado a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 25.467 de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y permitieron detectar los investigadores que participan o dirigen proyectos de I+D o 

abordan esta temática en sus producciones científicas y/o tecnológicas. Es importante destacar 

que la cobertura de la base de datos CVar no es de carácter censal, pudiendo existir otros RRHH 

que se dediquen a realizar I+D sobre estos temas sin que se encuentren comprendidos dentro del 

universo de análisis. El total de RRHH que contiene la base CVar es de 71.162 personas registradas, 

de los cuales 49.900 tienen datos curriculares completos. 

Las palabras claves utilizadas son: maquinaria agrícola; agropartes; equipos autopropulsados; 

sembradoras; cosechadoras; tractores; implementos; pulverizadoras; cabezales para siembra; 

Cabezales para cosecha; agricultura de precisión; medidas infrarrojas de proximidad (NIR); 

protocolo de comunicación electrónica (ISOBUS); agroinformática; banderilleros satelitales; 

monitor de rendimiento; monitor de siembra; control de siembra; guías automáticas; 

dosificadores variables de semillas. 


