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Es� mación del Producto Bruto 
de Bahía Blanca

Introducción 

El presente informe muestra los resultados del estudio de es� mación del Producto 
Bruto para el par� do de Bahía Blanca. El proyecto se inicia con la fi rma de un convenio 
de colaboración del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, 
patrocinado por la Fundación Bolsa de Comercio, con la Municipalidad de Bahía 
Blanca. 

Como primer paso, la ejecución del estudio requirió de un amplio y exhaus� vo 
relevamiento de metodologías de cálculo de la cuenta del producto y datos sobre 
las ac� vidades económicas de la ciudad. Una vez concluida esta fase, se realizaron 
las primeras es� maciones hasta completar el análisis de más de medio centenar 
de sectores produc� vos. Las vías de cálculo en cada caso debieron ajustarse a la 
disponibilidad y confi abilidad de datos en cada ac� vidad. En algunos sectores se pudo 
replicar metodologías recomendadas por los principales manuales sobre es� mación 
de cuentas nacionales; en otros, la imposibilidad de acceso a datos ofi ciales impuso la 
necesidad de generación de información por vías directas a par� r de relevamientos, 
cruces de base de datos y entrevistas a informantes califi cados. 

Estas difi cultades forzaron una extensión de los plazos de ejecución previstos en el plan 
de trabajo inicial. Los primeros resultados se obtuvieron a fi nes del año 2012, dado 
que recién a comienzos de dicho año se pudo acceder a los resultados desagregados 
para Bahía Blanca del censo económico del año 2003. 

El año 2013 se u� lizó para revisar metodologías, así como defi nir e implementar 
procedimientos de actualización. De este modo, el siguiente informe presenta 
resultados correspondientes al período 2012. Teniendo en cuenta que se trata de 
la medición del Producto Bruto de la ciudad y considerando la escasez y retraso que 
caracteriza a este � po de mediciones en el país, estos resultados representan una 
notable mejora en las posibilidades de diagnós� cos sobre la evolución y cambios de 
la economía de Bahía Blanca. 

Uno de los principales aportes del trabajo consiste en confi gurar un amplio y detallado 
sistema de información de la economía de Bahía Blanca. Una caracterís� ca relacionada 
con la posibilidad de acceso a datos referenciados por regiones es que a medida que 
se pasa a una jurisdicción mayor a otra menor (por ejemplo, al pasar de la jurisdicción 
provincial a otra municipal), se reduce la disponibilidad de información pública. Cabe 
señalar que en los úl� mos años se advierte un lento progreso  en la posibilidad de 
acceso a datos correspondientes a jurisdicciones de par� dos o departamentos. La 
mayor parte de estos provienen de fuentes ofi ciales. 

Naturalmente, el punto de par� da de cualquier banco de datos correspondiente a 
jurisdicciones municipales esta dado por la información de censos de población y 
de ac� vidad económica generada por el  INDEC. Al proceder de censos, estos datos 
permiten una primera caracterización de la economía en términos de empresas y 
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potenciales consumidores, y por lo tanto representan un marco de referencia de 
par� da para la incorporación gradual de otras variables. 

La experiencia de los úl� mos años permite adver� r que es posible ubicar datos a nivel 
municipal de gran u� lidad pero que se encuentran dispersos en innumerables páginas 
de internet  de entes públicos y también privados. Una desventaja asociada a estos 
registros, sobre todo si son de origen privado, es que no se cuenta con seguridad 
en torno a la con� nuidad de la provisión en el futuro sea porque se interrumpe la 
provisión o se restringe el acceso solo un grupo cerrado  de usuario; y por lo tanto, 
una estrategia de elaboración de índices para actualizar mediciones a par� r de los 
mismos se enfrenta al riesgo de resultar inaplicable.

Las repar� ciones del estado nacional y provincial, a los que se suma las municipalidades, 
generan una gran can� dad de registros en el orden local. En par� cular, para el análisis 
económico a nivel de municipios reviste  especial  valor la información de número de 
contribuyentes por sectores, recaudación, empleo registrado y pagos de prestaciones 
del régimen de previsión social. Lamentablemente, al menos en la ciudad de Bahía 
Blanca, las agencias recaudadoras del estado no hacen pública esta información, pese 
a las múl� ples ges� ones realizadas a través de notas de solicitud de colaboración 
avaladas por el municipio local.  Debido a la falta de respuesta, no se conocen los 
fundamentos de esta decisión. Como se señaló antes, esta circunstancia impuso la 
necesidad de explorar procedimientos de es� mación alterna� vos. 

Entre los principales aportes del estudio, además del ya comentado sistema de 
información, debería destacarse la importancia de contar con una metodología de 
cálculo del valor agregado generado por las principales ac� vidades que conforman la 
economía de Bahía Blanca, especifi cando fuentes de información y supuestos en cada 
caso. Con el transcurso del � empo, resultará posible incorporar mejoras graduales en 
la medida que se logre remover las barreras que hasta ahora han impedido el acceso 
a “información pública” y se sume una mayor par� cipación de cámaras empresariales 
y agrupaciones sindicales de la ciudad a través de la provisión de datos y análisis 
de resultados. Sin lugar a dudas, el acceso a una mayor can� dad y calidad de datos 
determinará una mejora sustancial en la precisión y alcance de las es� maciones. 

En la primera fase de este estudio, merecen un especial reconocimiento los aportes y 
recomendaciones de un grupo de dis� nguidos especialistas del país conformado por 
el Dr. Ricardo Arriazu, Dr. Juan Carlos Propa� o,  Lic. Jorge Souto y Lic. Abel Viglione. 
Los resultados expuestos en el siguiente informe son de exclusiva responsabilidad del 
Cuerpo Técnico del CREEBBA y por lo tanto, exime de cualquier compromiso a estos 
califi cados  profesionales.

Cabe agradecer también la colaboración de la Municipalidad de Bahía Blanca, el aporte 
de empresas y organizaciones de la ciudad que accedieron a brindar información para 
la ejecución de este estudio, así como el respaldo de la Fundación Bolsa de Comercio, 
las empresas que patrocinan las ac� vidades del CREEBBA y a los integrantes de su 
Consejo Direc� vo.

Por úl� mo, es un mo� vo de orgullo reconocer que este trabajo pone a disposición 
de la comunidad de Bahía Blanca de una herramienta de diagnós� co y análisis de la 
cual carece la mayor parte de las ciudades del país, y cuya ejecución fue íntegramente 
fi nanciada por la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, acompañada por 
el dis� nguido grupo de empresas que patrocinan los trabajos de inves� gación del 
Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.
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El resto del informe presenta la siguiente estructura. Comienza con una exposición de 
los fundamentos, propósitos y obje� vos del proyecto. Estas secciones pretenden dar 
una respuesta a interrogantes básicos sobre la inves� gación realizada: ¿por qué es� mar 
el Producto Bruto de Bahía Blanca?, ¿para qué sirve contar con esta información?, 
y ¿qué resultados se busca generar? Seguidamente, se realiza un breve repaso de 
los principales antecedentes sobre estudios y relevamientos similares realizados en 
la ciudad. La siguiente sección presenta el alcance de la inves� gación iden� fi cando 
más de medio centenar de ac� vidades económicas alcanzadas por el relevamiento de 
información. La úl� ma sección presenta los resultados obtenidos, comenzando por 
una descripción general y fi nalizando con una exposición de resultados para cada una 
de las ac� vidades económicas señaladas en la sección anterior. 

Fundamentación del estudio

Uno de los obje� vos centrales del análisis macroeconómico consiste en iden� fi car 
los factores que a lo largo del � empo determinan cambios en el nivel agregado de 
producción. La medida básica para evaluar estos cambios en una cierta área geográfi ca 
es el PBG. 

La ciudad de Bahía Blanca no disponía de una medición detallada confi able y 
actualizada sobre la magnitud y composición del valor de la producción generado por 
el conjunto de ac� vidades produc� vas. La carencia de esta información representaba 
una importante limitación en el análisis de la situación de la economía regional desde 
una perspec� va general, por cuanto, difi cultaba la evaluación del impacto en la 
economía local generado por cambios en el contexto macroeconómico y/o de efectos 
generados por polí� cas municipales o de inversiones a gran escala realizados por el 
sector privado. 

Esta restricción impedía contar con un marco integral que permi� era sistema� zar y 
organizar la información económica de la ciudad y por lo tanto, restaba a las empresas 
la oportunidad de mejorar los elementos de análisis para evaluar la situación y 
perspec� vas del mercado en que desarrollan su ac� vidad. Del mismo modo, establecía 
una limitación a inversores, la posibilidad de evaluar el potencial de demanda de 
nuevos emprendimientos en el ámbito local.  

Una adecuada comprensión del funcionamiento del sistema económico de la ciudad 
de Bahía Blanca planteaba la necesidad de contar con respuesta fi ables a diversos 
interrogantes. La lista siguiente plantea algunas de las preguntas que interesaría 
responder de un modo más exhaus� vo: ¿cuál es la magnitud y composición del 
Producto Bruto local?, ¿cuál es el ingreso por habitante local?, ¿cómo se encuentra con 
respecto al promedio del país?, ¿cuál es el aporte de empleos e ingresos de dis� ntas 
ac� vidades produc� vas?, ¿cuáles son las principales ac� vidades generadores de 
empleo?, ¿cuáles son los sectores con mayor número de establecimientos?, ¿cuáles 
son las principales caracterís� cas de la industria, el comercio y los servicios de Bahía 
Blanca?, ¿cuál es el aporte en términos económicos de las empresas en el complejo 
industrial portuario?, ¿cómo se encuentran las industrias locales en comparación a la 
industria nacional?, ¿cuál es el peso del sector público?, ¿resulta superior o inferior 
al promedio del país?, ¿cuánto se vuelca en la economía local en remuneraciones al 
trabajo?, ¿qué sector genera el mayor monto de remuneraciones?. La úl� ma parte 
del siguiente informe presenta las respuestas halladas a cada uno de los interrogantes 
planteados para la economía de Bahía Blanca. 
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La es� mación del PBG local permite un avance sustancial en dirección a una mejor 
comprensión del funcionamiento de la economía regional y a disponer de sólidos 
elementos de respaldo de polí� cas públicas. El Producto Bruto  representa el principal 
indicador para evaluar el desempeño de la economía a lo largo del � empo. Mide los 
ingresos generados por la producción de todos los bienes y servicios producidos por 
el conjunto de ac� vidades económicas de un área y región determinada a lo largo de 
un cierto período de � empo. Sus variaciones a lo largo del � empo refl ejan el grado de 
expansión o contracción de la ac� vidad económica de la región bajo análisis. 

El mayor ingreso signifi ca un mayor poder adquisi� vo en la población, la posibilidad 
de incrementar los niveles de consumo y por lo tanto, un mejor nivel de bienestar de 
la comunidad. La parte no canalizada a consumo, representan ahorros que pueden 
fi nanciar futuras expansiones del consumo de la población o del gobierno local. De 
esta forma, el crecimiento del Producto Bruto  se traduce en la posibilidad de mejorar 
los niveles de bienestar de sus habitantes. 

A par� r de la es� mación del Producto Bruto  resulta posible realizar evaluaciones de la 
economía local desde una perspec� va general. Estos cambios en el contexto podrían 
ser generados por múl� ples factores, tales como modifi caciones en las polí� cas 
económicas del país (sectoriales, polí� ca fi scal, cambiaria, monetaria y de comercio 
exterior) o de las condiciones económicas internacionales (términos de intercambio, 
fi nanciamiento externo, fl ujos de inversión). En el ámbito local, podría ser resultado 
de múl� ples causas tales como polí� cas públicas, emprendimientos privados, o el 
impacto de condiciones climá� cas adversas.

Propósitos del estudio

La propuesta persigue dotar a la comunidad local de una herramienta de inves� gación, 
diagnós� co, pronós� co y de evaluación de impactos generados por polí� cas públicas 
o proyectos privados. 

1. Como herramienta de inves� gación. Generar el más completo sistema de 
información económica local a par� r del relevamiento exhaus� vo de registros de 
datos generados por organización del sector público y privado, tanto del ámbito 
local como provincial y nacional. 

2. Como herramienta de diagnós� co. Cuan� fi car o dimensionar en términos 
económicos las dis� ntas ac� vidades que se desarrollan en el ámbito de la ciudad 
de Bahía Blanca, a par� r de la construcción de padrones de empresas, determinar 
el número de empresas y ensayar es� maciones del nivel agregado de ventas, 
personal empleado y salarios.

3. Como herramienta de pronós� co. Evaluar el impacto esperado de cambios en el 
contexto económico, generado por polí� cas gubernamentales o de las condiciones 
de mercado de las empresas locales o bien del anunció de proyectos de inversión 
privados a gran escala. A par� r de estos resultados es posible construir escenarios 
para la economía regional. 

4. Como herramienta de evaluación de polí� cas. Evaluar el impacto local esperado 
de polí� cas gubernamentales, a través de las diferencias en la situación local 
antes y después de la intervención.
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Obje� vos del estudio

El obje� vo general del Proyecto de Inves� gación consiste en la es� mación del 
nivel del Producto Bruto del par� do de Bahía Blanca. El Producto Bruto representa 
una medida de la ac� vidad económica desarrollada por las unidades produc� vas 
residentes1 en una jurisdicción determinada. Esta medida se encuentra conformada 
por la suma del valor agregado generado por cada rama de ac� vidad económica, 
calculándose en cada caso por la diferencia entre el valor bruto de producción y las 
compras a otras sectores de la economía (consumos intermedios) del conjunto de 
unidades produc� vas residentes en el par� do de Bahía Blanca y que conforman la 
rama de ac� vidad.

Esta fi nalidad conllevaba los siguientes obje� vos específi cos: 

 Iden� fi car, recopilar y organizar la información económica disponible tanto de 
fuentes públicas como privadas.

 Aportar un marco de referencia general para la explicación de la estructura y 
funcionamiento global del sistema económico regional; y evaluar impactos en el 
ámbito local generados por cambios en el contexto macroeconómico o proyectos 
de inversión a gran escala, tanto del sector público como privado. 

 Establecer metodologías prác� cas de es� mación del valor agregado en cada una 
de las ac� vidades económicas locales.

 Generar nuevos índices de base cuan� ta� va para el seguimiento de la ac� vidad 
económica local.

Principales antecedentes

Uno de los antecedentes más recientes sobre el nivel de producto bruto en Bahía 
Blanca es el Censo Económico 2004 realizado por el INDEC con cifras del año 2003. 
Los resultados de este estudio para la ciudad se difundieron a nivel agregado y recién 
a fi nes del 2011 fue posible acceder a los resultados desagregados por sectores a 
nivel de grupos. 

Tomando estas cifras como principal referencia, la Dirección Provincial de Estadís� ca, 
dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
y la Gerencia de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, han 
difundido es� maciones más actualizadas del Producto Bruto para el par� do de Bahía 
Blanca. De acuerdo a la información a la que se pudo acceder, la desagregación de 
resultados difundidos solo llega a nivel de secciones2.

Al analizar los resultados censales es importante adver� r sus limitaciones. Al comparar 
el dato obtenido de valor agregado del país según el censo 2004 con valores del 2003, 
respecto al dato de producto interno bruto (PIB) argen� no del año 2003 de acuerdo 
a es� mación del Ministerio de Economía de la Nación, aquél representa un 54% del 
valor expresado como PIB. Esta diferencia se debe a la ausencia en la medición de 
sectores importantes (construcción, sector primario, transporte terrestre de cargas), 
además de difi cultades por la subdeclaración de montos y ac� vidades no captadas 
en el relevamiento. 

1Es decir, que cuenta 
con un centro de interés 
económico en dicho 
par� do, por el cual, se 
encuentra instalada 
en el territorio (a 
través de locales o 
establecimientos) y 
desarrollan transacciones 
por un lapso no inferior 
al año.

2 La apertura de resultados 
por ac� vidades económicas 
generalmente sigue la 
clasifi cación industrial 
internacional uniforme de 
Naciones Unidas (CIIU). 
De acuerdo a este criterio, 
el primer nivel de análisis 
es a nivel de secciones (15 
ac� vidades). Estas a su vez 
se subdividen en divisiones, 
luego en grupos y fi nalmente 
en clases. Por ejemplo: Bajo la 
revisión 3 del CIIU, la sección 
A corresponde a “Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura”. 
La división 01, corresponde 
a “Agricultura, ganadería, 
caza”, y dentro de ella, hay 5 
grupos, de los cuales, el 011 
corresponde a cul� vos.  
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Yendo al caso de Bahía Blanca, de acuerdo a los datos del úl� mo censo, en el 2003 
se registraron 33,6 mil puestos de trabajo en poco más de 7 mil establecimientos. 
En el mismo período y de acuerdo a las es� maciones de empleo de la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, el empleo total en la ciudad se ubica por encima 
de las 100 mil personas. 

Otra referencia importante para el análisis han sido los resultados para Bahía Blanca 
de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC. A par� r de este 
relevamiento, se ob� enen es� maciones de la población ac� va, desempleada y con 
empleo. Además, es posible acceder a tabulados con es� mación de la composición del 
empleo por sector, aunque, en este úl� mo caso, se observa una demora importante 
en la difusión de resultados. Por tratarse de una encuesta, este estudio permite 
acceder a resultados actualizados aunque cabe notar que las es� maciones � enen un 
margen de error por tratarse de inferencias a par� r de una muestra de la población.

Más allá de las limitaciones señaladas, todas estas fuentes han representado 
referencias fundamentales y fueron contempladas para la ejecución del presente 
estudio sobre el PBG en Bahía Blanca. Además de las fuentes señaladas, el análisis 
se nutrió de una gran de número de fuentes complementarias con registros sobre 
ac� vidades específi cas; para la cual fue necesaria la realización de un relevamiento 
exhaus� vo de registros. 

Proceso de ejecución del estudio

El desa� o de cuan� fi car el producto e implementar un modelo de la economía 
regional, requería encontrar una forma para la es� mación de los parámetros y 
variables que lo conforman, a par� r de la información disponible. Por esta razón, el 
primer paso consis� ó en defi nir un marco metodológico claro y aplicable, y construir 
una amplia base de datos de la economía regional.

El estudio se desarrolló de acuerdo al plan de trabajo presentado al formularse 
la propuesta de inves� gación a la Municipalidad, contemplando las siguientes 
ac� vidades: 

 Organizar un banco de datos de la economía regional a par� r de un exhaus� vo 
relevamiento de fuentes de información secundaria y la ges� ón de nuevos datos 
ante organizaciones del sector público y privado. Entre las primeras, se destacan  
ges� ones con AFIP, ANSES, ARBA, entre otras dependencias del estado nacional, 
provincial y municipal. En el sector privado, se realizaron múl� ples ges� ones 
entre las que cabe mencionar cámaras empresariales, colegios profesionales, 
organizaciones sindicales, publicaciones especializadas, o bien directamente 
frente a principales empresas, solicitando acceso a memorias y balances. 

 Completar el desarrollo de la metodología para el cálculo del Producto Bruto 
de Bahía Blanca y su plan de implementación de acuerdo a la disponibilidad de 
información.

 Es� mar las variables a par� r de la información proporcionada por datos de fuentes 
secundarias, complementados por trabajos de campo (entrevistas a referentes 
de la ac� vidad, mediciones por observación) o bien, extrapolando parámetros 
sectoriales de estudios generales3.  

3 A modo de ejemplo, 
para obtener parámetros 

de demanda del sector 
esparcimiento se tomaron 

en cuenta estudios 
elaborados por el 

Observatorio de Polí� cas 
Públicas en Adicciones, 

del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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 Elaborar informes de análisis por sectores de ac� vidad con base en los resultados 
obtenidos.

El aspecto caracterís� co del análisis en el plano de una región,  es que al ser la unidad 
geográfi ca más pequeña que la correspondiente al nivel nacional, existen algunos 
sectores donde la información de base resulta insufi ciente por las difi cultades 
opera� vas o metodológicas para obtenerla. En estos casos, la obtención de registros 
detallados no resultó sencilla y en muchos casos, dado que los mismos resultaban 
inexistentes, fue necesario realizar las inferencias estadís� cas necesarias que 
posibiliten las mediciones correspondientes. 

Cada uno de estos cálculos se realizó apelando a dis� ntas vías o procedimientos, 
buscando convergencia de resultados dentro de las posibilidades y consignando en 
cada caso, las fuentes de información y supuestos empleados, bajo la premisa de 
adoptar metodologías claras y precisas. Cuando era necesario, la elección de supuestos 
se fundaba en la observación de caracterís� cas generales de las ac� vidades (por 
ejemplo, informes sectoriales publicados por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos) o bien por consultas a informantes califi cados de cada sector en la ciudad. 

La implementación del trabajo fue gradual. La primera fase consis� ó en la revisión de 
bibliogra� a y metodologías, así como de un exhaus� vo relevamiento de fuentes de de 
información disponible. En esta etapa se iniciaron las ges� ones para procurar acceso 
a información de organismos ofi ciales tales como AFIP y ARBA. Además de ello, se 
concretaron reuniones con expertos para enriquecer la estrategia de inves� gación 
a par� r de sus aportes. Esta primera fase concluyó con un informe presentando los 
campos del banco de datos económicos conformado y con es� maciones preliminares 
del PBG de Bahía Blanca por vía indirecta. El estudio fue expuesto en la Municipalidad 
de Bahía Blanca en enero de 2010. 

La segunda fase consis� a en determinar el cálculo del producto bruto por ac� vidades 
en Bahía Blanca, siguiendo el esquema CIIU Revisión 3 de Naciones Unidas. El trabajo 
comenzó por aquellos sectores más accesibles de acuerdo a la información disponible. 
Los avances fueron publicados en sucesivas ediciones de IAE. 

La mayor difi cultad para la realización de este estudio fue la falta de respuesta a la 
solicitud de datos frente a organismos públicos y de acceso a resultados desagregados 
del Censo Económico 2004, que como se señaló antes, representaría un punto 
de referencia importante. La primera difi cultad no se pudo resolver y obligó a un 
replanteo del plan de ejecución, consistente en una intensifi cación en la ges� ón 
de fuentes de información primaria (trabajo de campo). Con respecto a los datos 
censales, recién a inicios de 2011 se pudo acceder a estos resultados, lo que facilitó 
acelerar el tramo fi nal del estudio.  

Otra instancia importante para la ejecución de este estudio fue el trabajo realizado 
a par� r de noviembre de 2011, en conjunto con la Municipalidad de Bahía Blanca. A 
par� r de estas ges� ones, se accedió a datos detallados sobre recaudación de tasas 
municipales. Cabe señalar que esta fuente de información facilitó valiosas referencias 
sobre padrones de empresas por ac� vidades y nivel de ac� vidad de acuerdo a las 
declaraciones de facturación  y empleo sectorial. Debido a que el nomenclador de 
ac� vidades en los registros municipales difería del CIIU, fue necesario implementar un 
programa de compa� bilización de los dos sistemas de clasifi cación de ac� vidades. 

A par� r de allí, se intensifi có la tarea para completar las es� maciones de valor agregado 
por sectores. En todos los sectores se siguió el siguiente esquema de análisis: 
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 Descripción de la ac� vidad produc� va, detallando el alcance de las ac� vidades 
de los principales subsectores económicos que la conforman de acuerdo a las 
defi niciones del CIIU revisión 3.

 Descripción de la ac� vidad en el ámbito local de acuerdo a la información 
disponible tanto de fuentes directas como indirectas: número de empresas, 
empleos, salarios, estructura de ingresos y costos. 

 Presentación de la metodología convencional de cálculo de acuerdo a manuales 
de cuentas nacionales, contemplando las par� cularidades que surgen del proceso 
de generación de ingresos y las estructuras de costos. 

 Presentación de resultados obtenidos, junto con aclaración de los lineamientos 
metodológicos adoptados de acuerdo a la información disponible y limitaciones 
del cálculo (por ejemplo, ac� vidades no cubiertas por falta de información).

Cantidad
empresas Empleos Valor de la

Producción
Valor Consumo

Intermedio
Valor Agregado

Bruto
Remuneración

asalariados
Excedente Bruto

Explotación

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

El alcance del análisis en algunas ac� vidades se extendió y en otras se acortó de 
acuerdo a la complejidad de su estructura de ingresos, importancia en la económica 
local y disponibilidad de información para abordar la es� mación de valor agregado. 

En un número importante de ac� vidades, el punto de par� da para la es� mación del 
valor agregado fue el resultado del úl� mo censo. En todos los casos, se conformaron 
padrones de empresas a par� r de los cruces de registros de dis� ntas fuentes. 

El cálculo del valor agregado de las grandes empresas que conforman el complejo 
petroquímico se realizó a par� r de información publicada en su memoria anual y 
estados contables. 

Para aquellas de menor importancia en términos de ventas, empleo o establecimientos, 
se realizaron a aproximaciones empleando índices de ventas elaborados a par� r de 
los registros provistos por la Municipalidad. Para la evolución del Producto Bruto 
sectorial a moneda constante, se defl actaban las cifras a moneda corriente con un 
índice de precios (IPC CREEBBA, IPC mayorista INDEC). Para ciertas ac� vidades se 
contó con referencias sobre estructuras de costos publicadas en informes sectoriales 
elaborados por AFIP, puestos a disposición a través de su página en internet.

En algunas ac� vidades el punto de par� da consis� ó en la es� mación de facturación 
bruta a par� r de la suma de egresos declarados según registros municipales. Pese a que 
esta fuente de información presenta limitaciones por subdeclaración, subregistración 
e imputaciones por convenio mul� lateral para las empresas de mayor volumen de 
ventas, representa una referencia ú� l, por lo general, aportando una es� mación de 
“pisos de ventas por ac� vidades”, niveles promedio de facturación por empresa o 
índices de ventas nominales. 

Las delegaciones sindicales locales representaron una valiosa fuente de información 
para la ejecución del trabajo aportando datos detallados y precisos sobre afi liados 
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en la ciudad y niveles salariales. Los sectores regulados como la distribución de 
electricidad, luz y agua también se caracterizaron por exhibir información detallada 
sobre el número de usuarios, cuadros tarifarios y niveles de consumo en la ciudad. 

El trabajo abordó una amplia gama de ac� vidades de servicios. Es importante aclarar 
que  en estos casos el criterio fue presentar resultados sobre la base de es� maciones 
posibles de fundamentar. En algunas de estas ac� vidades cabe la presunción de un 
nivel de ingresos mayor, pero que por el momento no cuentan con respaldo a par� r 
de la información disponible.  Por ello, el criterio adoptado consis� ó en buscar la 
mayor aproximación posible a par� r de los datos disponibles y los obtenidos por 
relevamientos y entrevistas con referentes de cada ac� vidad. 

Con respecto al sector público, se trabajó con rendiciones de gastos y presupuesto de 
las principales organizaciones estatales con sede en Bahía Blanca (fuerzas armadas, 
educación, poder judicial, seguridad, hospitales, entes recaudadores, entre otros). 
A nivel municipal se contó con una amplia descripción de su estructura de ingresos 
y gastos, en tanto que el resto de las repar� ciones se realizó un relevamiento de 
las principales repar� ciones en la ciudad. Una mención especial merece la detallada 
información del sistema educa� vo tanto público como privado en la ciudad, con un 
registro exhaus� vo de establecimientos, plantel docente y can� dad de alumnos por 
grado. 

Sectores analizados

La estructura del informe se presenta de acuerdo a la clasifi cación industrial uniforme 
de todas las ac� vidades económicas (CIIU revisión 3) de las Naciones Unidas. Para 
simplifi car la exposición se omi� eron ac� vidades inexistentes en el ámbito del par� do 
de Bahía Blanca o de escasa signifi ca� vidad desde el punto de vista de la producción 
y/o empleo. La presentación es a nivel de división. Por razones de secreto estadís� co, 
algunas divisiones se agruparon a efectos de no exponer resultados de una empresa 
o establecimiento en par� cular.

Siguiendo la estructura del CIIU Revisión 3, se realizó un análisis al mayor grado de 
desagregación posible. Así se completó el análisis de más de medio centenar de 
ac� vidades económicas, cubriendo la totalidad de la economía de Bahía Blanca, con 
especial cuidado de sus ac� vidades más representa� vas y de mayor peso. 

La inves� gación arrojó resultados para cada una de las ac� vidades económicas según 
el código CIIU Revisión 3 de acuerdo al detalle que fi gura en el Cuadro 1.

Producto Bruto de Bahía Blanca: resultados 
generales

El Valor Agregado Bruto (VAB) de Bahía Blanca en 2012 ascendió a 18.756 millones de 
pesos, es decir, 4.122 millones de dólares tomando como unidad de cuenta el � po de 
cambio ofi cial promedio mensual del año. Este monto representó el 0,96% del  VAB 
total del país y el 2,6% del correspondiente a la provincia de Buenos Aires.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANALIZADAS

- (A01) Agricultura y ganadería

- (A0122) Cría de aves de corral y producción de huevos

- (B02) Pesca

- ( C) Minas y canteras

- (D1511) Procesamiento de carnes

- (D1514-1553) Aceites vegetales y malta 

- (D1531) Molinería  

- (D1541) Productos de panadería

- (D1544A) Elaboración de pastas frescas

- (D1544B) Elaboración de pastas secas

- (D155) Elaboración de bebidas

- (D1554) Bebidas no alcohólicas

- (D17-D18) Tex� l e indumentaria

- (D20) Productos de madera 

- (D21) Productos de papel

- (D22) Edición e impresión

- (D23-D24-D25) Refi nación petróleo, productos químicos y plás� cos  

- (D27-D28) metalúrgica y productos de metal 

- (D29-D30-D31-D33) Maquinaria, equipos y aparatos 

- (D34-D35) Autopartes, carrocerías, remolques y embarcaciones 

- (D36) Muebles, joyas, ar� culos deporte y otros 

- (E401) Generación captación y distribución de energía eléctrica

- (E402) Fabricación y distribución de gas 

- (E402) Depuración y distribución de agua 

- (F) Construcción 

- (G5010-G5040) Venta de vehículos automotores y motos

- (G5020) Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

- (G503) Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

- (G5050) Venta minorista de combus� ble para automotores

- (G51) Comercio mayorista y comisionistas

- (G52) Comercio minorista

- (H) Hoteles y restaurantes

- (I60 al I63) Transporte y ac� vidades complementarias

- (I64) Correos y telecomunicaciones

- (J65) Bancos

- (J66) Seguros

- (J6603) Medicina prepaga

- (J67) Otras ac� vidades fi nancieras y bursá� les 

- (K70) Inmobiliarias

- (K71) Alquiler de maquinaria y equipo

- (K72) Servicios informá� cos

- (K73) Inves� gación y desarrollo

- (K741) Servicios jurídicos y de contabilidad

- (K742) Servicios arquitectura e ingeniería

- (K743) Servicios publicitarios

- (L75) Administración pública, defensa y seguridad social

- (M80) Enseñanza

- (N85) Salud y servicios veterinarios

- (O90) Eliminación desperdicios, cloacas

- (O91) Organizaciones empresariales, profesionales y sindicatos

- (O92) Esparcimiento, culturales y depor� vas

- (O93) Otras ac� vidades de servicios: � ntorerías, peluquerías y servicios fúnebres

- (P95) Hogares con servicio domés� co

Cuadro 1
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El ingreso por habitante en dólares se es� mó en 14.509 dólares para el año 2012, 
un 24% superior al del país. Excluyendo el valor agregado del sector químico y 
petroquímico, el ingreso por habitante en Bahía Blanca se ubicaría prác� camente al 
mismo nivel que la media del país.

Del total de ingresos generados durante 2012, un 57% fue generado por ac� vidades 
de servicios y el 43% restante por la producción de bienes. Esto ubicaría a Bahía 
Blanca en una situación intermedia entre el país, con una par� cipación de servicios 
del 61%,  y la provincia de Buenos Aires, con un peso del sector terciario del 51%.

El Complejo Petroquímico � ene un peso gravitante en la economía de Bahía Blanca, 
dado que durante el año 2012, cada 100 pesos de generación total de ingresos en 
Bahía Blanca, poco más de 20 correspondían al conjunto de empresas en el sector. 
El valor agregado bruto en el sector “Refi nación de Petróleo, Productos Químicos y 
Plás� cos” del año 2012, ascendió a 4.190 millones de pesos.

La industria manufacturera par� cipa con poco menos de un tercio del valor agregado 
total. Le siguen en importancia comercio (17%), transporte y comunicaciones (9%), 
construcción (8%), intermediación fi nanciera (7%) y enseñanza (5%). 

Si se excluyera el valor agregado de la industria química y de refi nación de petróleo, 
la principal ac� vidad generadora de ingreso correspondería al comercio (22%) y la 
industria manufacturera pasaría al segundo puesto (12%). El resto de la ac� vidades 
aumentarían su peso pero en el mismo orden señalado antes. De modo que la 
economía local, dejando de lado las ac� vidades del complejo petroquímico, exhibe 
una estructura menos concentrada, sin sectores con fuertes predominios sobre el 
resto. La principal generación de ingresos proviene de ac� vidades del sector privado 
(comercio, industria, transporte y comunicaciones, construcción, intermediación 
fi nanciera). 

El peso del sector público se explica por el pago de salarios en repar� ciones 
administra� vas, enseñanza, obra pública, hospitales, bancos estatales, fuerzas de 
seguridad y de defensa. Su par� cipación sobre el valor agregado local rondaría el 
14% y, si se excluye el valor agregado de empresas del complejo petroquímico, se 
ubicaría próxima al 18%. 

El total de establecimientos produc� vos cuan� fi cados a través del trabajo fue 
cercano a los 11 mil. Esta cifra no computa organizaciones del sector público y 
salud. Poco más de la mitad son establecimientos comerciales (alrededor de 5.600 
establecimientos), siguiéndole en importancia el sector transporte y comunicaciones 
(13% y 1.400 establecimientos). La par� cipación de la industria fue del 7,7% (830 
establecimientos).

A par� r de los relevamientos y cálculos realizados se obtuvo un empleo total de casi 
120 mil puestos de trabajo. Esta cifra representa el 91% de los puestos de trabajo 
es� mados por la encuesta permanente de hogares (EPH) del INDEC (promedio 
trimestral de es� maciones de población). De acuerdo a los resultados obtenidos, el 
comercio es el principal generador de empleos con poco más de 25 mil puestos de 
trabajo y una par� cipación del 14% sobre la ocupación total. Otros sectores relevantes 
desde el punto de vista del empleo son construcción (17 mil ocupados), servicios 
empresariales e inmobiliarios (15.5 mil ocupados), enseñanza (11 mil empleos).

La masa salarial es� mada se ubicó en torno a los 8.800 millones de pesos, lo que 
representa una par� cipación sobre el ingreso local cercana al 47%. Alrededor de tres 
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Producto Bruto partido de Bahía Blanca: resultados preliminares

A B
VAB Bahía Blanca (mill pesos corrientes) 20.795 16.605

VAB Bahía Blanca (mill dólares corrientes) 4.570 3.649

Tipo cambio nominal promedio mensual

Produto Bruto por habitante Bahía Blanca (dólares) 14.509 11.586

Producto Bruto por habitante Argentina (dólares)

Producto Bruto por habitante Bahía Blanca / PBI por habitante Argentina 1,24 0,99

VAB Argentina (mill pesos corrientes)

PBI Argentina a precios de mercado (mill doláres)

VAB Bahía Blanca / VAB Argentina 1,07% 0,85%

Población estimada Bahía Blanca

Notas:

- Columna B excluye VAB del Complejo Petroquímico (refinación de petróleo, productos químicos y plásticos)

- Para estimar el Producto Bruto a precios de mercado en Bahía Blanca se ajustó por la relación entre PBI / VAB en Argentina

315.000

Datos correspondientes a 2012

4,55

11.677

1.952.021

475.162

de cada cuatro pesos de remuneración bruta de los trabajadores corresponde a los 
siguientes sectores: comercio (16%), construcción (14%), industria manufacturera 
(14%), enseñanza (12%) y transporte y comunicaciones (11%) y administración 
pública (9%). El resto corresponde a ac� vidades de servicios y sector primario.

Si se toma como referencia la estructura económica del país según el peso de los 
sectores sobre el valor agregado total, Bahía Blanca exhibe como principales rasgos 
diferenciadores los siguientes: 

a. Sobresale por el mayor peso de la industria debido a la fuerte incidencia del 
complejo petroquímico. 

b. El comercio � ene una par� cipación superior a la media del país (17% en Bahía 
Blanca frente a un 14% en el orden nacional).

c. La ac� vidad primaria, par� cularmente la agropecuaria, muestra una par� cipación 
menor y se explica por el alcance geográfi co del análisis por cuanto solo cubre las 
explotaciones rurales del par� do de Bahía Blanca.

d. Entre otras ac� vidades locales con un peso mayor al promedio nacional se puede 
mencionar: suministro de electricidad, agua y gas, construcción, transporte y 
comunicaciones e intermediación fi nanciera. No obstante, en estos casos las 
diferencias son menos signifi ca� vas que industria y comercio. 

Cuadro 2
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e. Una comparación similar pero tomando como referencia a la provincia de 
Buenos Aires destaca a Bahía Blanca, con un peso rela� vamente elevado para la 
ac� vidad comercial e intermediación fi nanciera. En este caso se acentúa la baja 
incidencia local del sector agropecuario en el par� do de Bahía Blanca y, si bien la 
par� cipación de la industria local es mayor que a nivel provincial, la diferencia no 
resulta signifi ca� va. 

Cuadro 3

Fuente: Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA)

Gráfi co 1

43,4% 48,9%
39,6%

56,6% 51,1%
61,4%

Bahía Blanca (CREEBBA) Buenos Aires (DPE) Argentina (INDEC)

Conformación del Valor Agregado Bruto (VAB)
Comparación Bahía Blanca, provincia BuenosAires y Argentina

Producción bienes Producción servicios

Producto Bruto de Bahía Blanca (partido)
Año 2012

Sección Sector

ABC Sectores primarios 300 2,8% 671 0,6% 109 0,6% 45 0,5%

D Industria manufacturera 832 7,7% 7.018 5,8% 5.957 31,8% 1.196 13,6%

E Electricidad, gas y agua 6 0,1% 1.340 1,1% 593 3,2% 236 2,7%

F Construcción 260 2,4% 17.200 14,3% 1.486 7,9% 1.208 13,7%

G Comercio 5.626 52% 25.356 21,0% 3.150 16,8% 1.429 16,2%

H Hoteles y restaurantes 480 4,5% 2.045 1,7% 185 1,0% 112 1,3%

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.444 13% 8.681 7,2% 1.642 8,8% 945 10,7%

J Intermediación financiera 106 1,0% 1.716 1,4% 1.347 7,2% 209 2,4%

K Servicios inmobiliarios y empresariales 322 3,0% 15.462 12,8% 906 4,8% 442 5,0%

L Administración pública, defensa y seguridad social n/d n/d 6.222 5,2% 765 4,1% 765 8,7%

M Enseñanza 431 4,0% 11.001 9,1% 1.031 5,5% 1.031 11,7%

N Salud y servicios sociales n/d n/d 5.286 4,4% 615 3,3% 609 6,9%

O Servicios comunitarios, sociales y personales 971 9,0% 5.848 4,8% 587 3,1% 201 2,3%

P Hogares con servicio doméstico n/a n/a 12.800 10,6% 383 2,0% 383 4,3%

10.778 100% 120.646 100,0% 18.756 100,0% 8.809 100,0%

n/d: no disponible - n/a: no aplica

Nº
establecimientos

Nº
Ocupados

Valor Agregado
Bruto (mill $)

Remuneración
asalariados (mill $)

TOTAL GENERAL BAHÍA BLANCA
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Por úl� mo y visto desde otro ángulo, se puede comparar el peso de los dis� ntos 
sectores en Bahía Blanca con respecto al valor agregado total del mismo sector, tanto a 
nivel nacional como provincial. En este caso, se toma como referencia la par� cipación 
del valor agregado bruto de la ciudad sobre los totales a nivel del país (0,96%) y 
de la provincia de Buenos Aires (2,6%). Para cada sector de la economía de Bahía 
Blanca, se analiza si su par� cipación sobre el total del sector, tanto a nivel nacional 
como provincial, se ubica por encima o debajo los porcentajes antes señalados. En 
par� cular, aquellas ac� vidades locales con porcentajes de par� cipación superiores 
revelarían el “perfi l de especialización” de la economía local. Los resultados cambian 
según la referencia que se adopte (par� cipación sobre el valor agregado bruto total 
del país o de la provincia). 

Visto desde dicha perspec� va y comparando con respecto al país, se destacan los 
siguientes sectores: electricidad, gas y agua (3), industria manufacturera (1,6), 
construcción (1,3), servicios personales y comunitarios (1,3), comercio (1,2), 
intermediación fi nanciera (1,1), transporte y comunicaciones (1,1). En todos los  
mencionados casos y con datos correspondientes al año 2012, los coefi cientes 
mayores a la unidad refl ejan que la par� cipación del valor agregado del sector en Bahía 
Blanca sobre el valor agregado total de la ac� vidad a nivel del país resulta superior a 
la par� cipación den valor agregado de Bahía Blanca sobre el total del país.  

La misma comparación pero tomando como referencia el nivel y conformación 
del valor agregado bruto de la provincia de Buenos Aires según las es� mación de 
la Dirección Provincial de Estadís� cas arroja resultados diferentes. En este caso, 
se destaca en un claro primer lugar a intermediación fi nanciera (3,9), seguido por 

0,4%

0,1%

0,1%

31,8%

3,2%

7,9%

16,8%

1,0%

8,8%

7,2%

4,8%

4,1%

8,8%

5,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Agropecuario

Pesca

Minas y canteras

Industria manufacturera

Electricidad, gas yagua

Construcción

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transporte y comunicaciones

Intermediación financiera

Inmobiliarias y serv. empresariales

AdministraciónPública y Defensa

Enseñanza, salud y serv. sociales

Servicios personales y domésticos

Participación del VAB sectorial sobre el VAB total de cada jurisdicción

Argentina (INDEC) BuenosAires (DPE) Bahía Blanca (CREEBBA)

Gráfi co 2
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electricidad, gas y agua (2,9), comercio (1,5), servicios comunitarios y personales 
(1,2), industria manufacturera (1,1). 
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0,42
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0,52

0,91

1,10

1,11

1,24

1,32
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3,07
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Agropecuario

Hoteles y restaurantes

Inmobiliarias y serv.empresariales

AdministraciónPública y Defensa

Pesca

Enseñanza, salud y serv. sociales

Transporte y comunicaciones

Intermediación financiera

Comercio

Servicios personales y domésticos

Construcción

Industria manufacturera

Electricidad, gas yagua

Bahía Blanca: coeficientes de especialización - Año 2012
Referencia: participaciónVAB local sobre VAB total de Argentina

0,04

0,59

0,62

0,74
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0,99

1,01

1,06

1,25
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3,99

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Agropecuario

Inmobiliarias y serv.empresariales

Hoteles y restaurantes

Minas y canteras

AdministraciónPública y Defensa

Transporte y comunicaciones

Pesca

Construcción

Enseñanza, salud y serv. sociales

Industria manufacturera

Servicios personales y domésticos

Comercio

Electricidad, gas yagua

Intermediación financiera

Bahía Blanca: coeficientes de especialización - Año 2012
Referencia: participaciónVAB local sobre VAB total Pcia. Buenos Aires

Fuente: Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA)
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Descripción y aporte principales ac� vidades

A con� nuación se presentan los resultados obtenidos a nivel de ac� vidades, en 
base a la información recopilada. Si bien los relevamientos han sido exhaus� vos 
buscando agotar las fuentes de información, como se señaló en secciones anteriores, 
la precisión de las es� maciones difi ere según la calidad de los datos a los que se pudo 
acceder. Para algunas ac� vidades  los datos disponibles permi� eron una captación 
parcial de su aporte. En estos casos se optó por adoptar un criterio conservador, 
reportando resultados preliminares de acuerdo a los registros a los que se tuvo 
acceso e informando en cada caso de las limitaciones enfrentadas. Cabe entonces 
esperar posteriores ajustes a medida que sea posible contar con mayor can� dad y 
calidad de datos.

Sector primario

Agricultura y ganadería

La producción agropecuaria del par� do de Bahía Blanca se desarrolla en 260 
establecimientos con una superfi cie total de 223 mil hectáreas para usos 
produc� vos. 

El trigo, la cebada cervecera y el girasol son los cul� vos agrícolas representa� vos y se 
des� nan 35 mil hectáreas por campaña para su siembra. En cuanto a la producción 
agrícola total, el par� do presenta variaciones muy signifi ca� vas. Desde máximos 
que superaron las 120 mil toneladas por campaña, a muy bajos niveles produc� vos 
entre las 9 mil y las 4 mil toneladas anuales. El promedio de las úl� mas 17 campañas 
agrícolas en el par� do es de aproximadamente 60 mil toneladas. Para la campaña 
2011/12 la producción alcanzó las 15 mil toneladas.    

La ganadería vacuna representa la otra ac� vidad importante a nivel sectorial, en donde 
predomina la cría. Las existencias bovinas totales durante el año 2012 alcanzaron las 
76 mil cabezas. Esta ac� vidad como sistema de producción prevalece en más del 70% 
de la superfi cie total del par� do.

El stock bovino local ha presentado una notable reducción en su nivel de existencias. 
Mientras que el promedio superaba las 120 mil cabezas anuales, en los úl� mos 3 
años se redujo a 70 mil. 

Los empleos directos generados por el sector agropecuario para el período 
considerado fueron aproximadamente 320. 

Cría de aves de corral y producción de huevos

Comprende principalmente la producción de huevos, dado que casi la totalidad 
del consumo de carne aviar en Bahía Blanca proviene desde fuera del par� do de 
Bahía Blanca. La ac� vidad se concentra en 6 establecimientos, la mitad de los cuales 
localizan sus instalaciones produc� vas en par� dos linderos al de Bahía Blanca, pero 
� enen a la ciudad como principal mercado. Se es� ma que los mismos cuentan con 
alrededor de medio millón de gallinas ponedoras, con una producción anual cercana 
a los 10,5 millones de docenas de huevos. Esta producción se mantuvo estable en 
2011 y 2012. 
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El margen de rentabilidad en la producción de huevos presenta una alta variabilidad 
debido a la fuerte oscilaciones de precios y sus efectos sobre la producción de 
establecimientos de pequeña escala. El año 2011 se caracterizo por ser un año de 
bajos márgenes seguido de un 2012 sin cambios signifi ca� vos. 

La estructura de costos presenta cambios importantes de acuerdo a la escala de la 
explotación y grado de tecnifi cación de las instalaciones de producción. En líneas 
generales, el principal ítem de costo está representado por el consumo de cereales 
para alimento de las gallinas ponedoras; le sigue en importancia el personal, reposición 
de ponedoras, envases, gasoil y energía. 

Se es� ma que el empleo de la avicultura local rondaría los 120 empleados. Para 2012, 
el costo salarial bruto promedio por empleado se ubicó en torno a los 4.900 pesos. El 
valor agregado bruto para la ac� vidad se es� mó en 20 millones de pesos. 

Pesca

La ac� vidad pesquera genera alrededor de 150 empleos relacionados con la captura 
de peces, tanto por ac� vidades de pesca artesanal como de buques factoría. De 
acuerdo a información de Prefectura Naval Argen� na, SENASA y publicaciones 
periodís� cas de medios locales, se es� ma una fl ota de 31 embarcaciones, con un 
buque factoría des� nado a la pesca de altura y las 30 restantes representaban canoas 
y/o lanchas amarillas.

De acuerdo a datos del Consorcio de Ges� ón del Puerto de Bahía Blanca del año 
2012, se registraron 14 buques factoría en el puerto local aunque cabe consignar que 
solo uno de estos se tomó como producción local, aplicando el criterio de considerar 
solo aquellos que declaran tener asentamiento en el puerto local.

Las especies capturadas, según datos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), son las 
siguientes: (a) Pesca artesanal: pescadilla, gatuzo, camarón, langos� no, palometa; y 
(b) Pesca de altura (buques factoría): merluza de cola, calamar illex. 

Con base en datos del MINAGRI, y considerando las úl� mas dos décadas, la ac� vidad 
pesquera local presentó una fuerte reducción en términos de producción. De más 
de 55 mil toneladas en el año 1993 pasó a las casi 4,5 mil toneladas en el 2010. Al 
año 2012, esos registros no alcanzaban las 2 mil toneladas. La caída se explica por 
la menor ac� vidad de buques factoría en el puerto local. Cabe tener en cuenta que 
un porcentaje menor del total informado, del orden del 10%, corresponde a pesca 
artesanal.

Minas y canteras

La explotación de minas y canteras abarca la extracción de minerales que se 
encuentran en la naturaleza en estado sólido, líquido o gaseoso. Para la ciudad de 
Bahía Blanca se trataría principalmente de la explotación de canteras y la trituración 
de piedra, es decir, la clase 1410 según el CIIU revisión 3.1 que comprende ac� vidades 
de “extracción de piedra, arena y arcilla”.

Al 2012 se iden� fi caron unas cinco empresas en funcionamiento, las cuales están 
vinculadas con el sector de minas y canteras, específi camente en la segunda ac� vidad. 
Los empleos generados por la ac� vidad, tanto desde puestos administra� vos como 
desde operarios de canteras, serían unas 70 personas.
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Los principales productos que se ob� enen de la ac� vidad minera en Bahía Blanca 
son: Tosca, Granito, Granito benefi ciado, Arena, Arena benefi ciada, Árido, Canto o 
Grava benefi ciada. La venta de los materiales extraídos se realiza principalmente 
por tonelada o metro cúbico, dependiendo del producto. Su des� no principal es la 
construcción o, en algunos casos, la fabricación de materiales.

Industria manufacturera

Industria alimen� cia

El sector agroindustrial representa una parte importante del perfi l económico de la 
ciudad y se conforma por seis sectores representa� vos a nivel local que agrupan los 
principales integrantes del rubro elaboración de productos alimen� cios dentro de 
la clasifi cación industrial: procesamiento de carne vacuna, producción de harina, 
elaboración de pastas frescas artesanales, elaboración de fi deos secos, producción 
de aceite vegetal y malta, panaderías artesanales. Se completa con otras industrias 
alimen� cias que agrupa a producción de alimentos balanceados, productos lácteos, 
procesamiento de pescado, fabricación de especias, entre otras.

Industria frigorífi ca de carne vacuna. La  ac� vidad frigorífi ca considera la primera 
etapa en la transformación industrial de la carne vacuna en donde el ganado en 
pie representa la materia prima. La producción actualmente se des� na de manera 
completa al mercado interno y comprende la carne en gancho y los subproductos de 
la faena (cuero y menudencias).  La can� dad de personas empleadas en la industria 
frigorífi ca local es alrededor de 100. El sector ha experimentado una importante 
reducción en el procesamiento durante el año 2012 ubicándolo en niveles sin 
precedentes, producto de haber mantenido en funcionamiento solamente una 
de las tres plantas que procesaban históricamente. Esto produjo una importante 
disminución en el nivel de ac� vidad sectorial. La faena total durante el año 2012 
alcanzó las 28 mil cabezas, cifra que representa la quinta parte del periodo 2007-
2011. El volumen industrializado en el año de referencia posiciona al sector en un 
nivel muy bajo respecto al uso de la capacidad instalada, aspecto que muestra un alto 
nivel de ociosidad en el uso del capital � sico.   

Industria de pastas frescas artesanales. La industria de pastas frescas local se compone 
de 6 empresas que concentran el 85% del mercado y otras 24 más chicas que abarcan 
el 15% restante que dividen la producción en un 80% hacia el mercado de la ciudad y 
en un 20% hacia la región. El valor de la producción expresa la valorización a precios 
de mercado de los tres principales productos: tallarines, sorren� nos y ravioles. Los 
principales insumos intermedios del sector son harina, envases, limpieza, accesorios 
y energía. Durante el año 2012 se es� ma un volumen de producción cercano a las 400 
toneladas de los principales productos elaborados, en tanto que el empleo directo en 
la ac� vidad se es� mó en torno a las 70 personas. 

Industria molinera. En la ciudad existen cuatro plantas industriales que producen 
harina de trigo 000, 0000 y sémolas de trigo candeal. Del proceso industrial 
también se ob� ene afrechillo de trigo como subproducto principal y el mismo es 
comercializado al mercado interno. La industria molinera local, se abastece de trigo 
de muy buena calidad en términos de proteína. Por esta razón la disponibilidad de 
trigo para la elaboración de harinas y sémolas de alta calidad industrial, cons� tuye 
una de las principales ventajas compe� � vas del sector a nivel local y lo posiciona en 
un lugar privilegiado a nivel nacional. Durante el año 2012 se procesaron 100 mil 
toneladas de trigo pan y candeal, un 25% menos que en el año anterior y un 40% que 
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en el año 2010. La producción de harina en la ciudad durante el año 2012 alcanzó 
las 80 mil toneladas, un 20% menos que en el periodo anterior y un 35% por debajo 
que durante el año. El sector generó durante el periodo considerado 120 empleos 
directos.      

Industria de fi deos secos. La industria fi deera local está compuesta por tres empresas 
que producen dis� ntas variedades de fi deos secos. La producción es� mada sectorial 
superó en el año 2012 las 46 mil toneladas, cifra inferior en un 10% a la del periodo 
anterior. La distribución de la industria fi deera man� ene el mismo patrón que la 
producción de trigo y la industria molinera. Por esta razón, dentro de la Provincia 
de Buenos Aires, Bahía Blanca es una de las regiones más importantes en lo referido 
a la producción de fi deos secos. Con respecto a los insumos principales, la pasta 
seca puede realizarse con sémola de trigo candeal, semolín, harina trigo pan o 
harina integral. La pasta realizada con sémola es la de mayor calidad, ya que es más 
resistente y consistente en la cocción, y la realizada con harina trigo pan es de menor 
calidad. La can� dad de personas empleadas en la industria de fi deos secos local es 
alrededor de 100.

Industria de aceite y malta. La industria aceitera y maltera local se compone de 
una empresa mul� nacional, que procesa soja, girasol y cebada y comercializa la 
producción mayoritariamente al mercado externo. Los principales productos de 
esta industria son el aceite de soja, el de girasol, la malta y los subproductos que se 
ob� enen en los diferentes procesos produc� vos. Los insumos intermedios relevantes 
que representan cerca del 90% del costo total, son los granos procesados: soja, 
girasol y cebada cervecera. Las exportaciones totales superaron durante el periodo 
analizado las 500 mil toneladas y los granos requeridos para el proceso industrial 
superaron las 750 mil toneladas entre soja, girasol y cebada cervecera.  Se generaron 
en esta industria durante el año 2012 unos 160 empleos directos.

Panaderías artesanales. A nivel local existen unas 300 empresas productoras de 
pan artesanal. En éstas se elabora el tradicional producto, uno de los principales 
en la canasta familiar de alimentos. El procesamiento permite la elaboración de 
dis� ntos � pos de pan, además de facturas, prepizzas y masas entro otros productos 
de repostería y pastelería. Las materias primas u� lizadas en la producción son 
principalmente harina 000, agua, sal, levadura, malta y otros adi� vos. En el sector 
se es� ma la generación de 950 empleos directos entre el proceso industrial y el 
comercial. 

Otras industrias alimen� cias. Al año 2012 se iden� fi caron casi 70 establecimientos 
relacionados con ac� vidades nucleadas dentro del sector de “otras industrias 
alimen� cias”. Dentro de estas ac� vidades pueden destacarse empresas importantes 
asociadas a la fabricación de alimentos balanceados para animales, grandes empresas 
relacionadas a la fabricación de productos de pescado, empresas vinculadas a la 
industria láctea, en par� cular la fabricación de cremas heladas, empresas dedicadas a 
la preparación y conservación de frutas, verduras y legumbres, empresas fabricantes 
de especias, entre otras catalogadas como empresas de la industria alimen� cia 
no clasifi cadas previamente. Se es� ma que el empleo generado por este grupo de 
empresas sería algo superior a las 600 personas al año 2012.

Bebidas. En Bahía Blanca no se encuentra desarrollada la elaboración de alcohol 
e� lico, bebidas alcohólicas, como así tampoco la elaboración de vinos. Por ende, 
dentro de este sector se incluye la elaboración de bebidas no alcohólicas, como la 
producción de aguas minerales naturales, elaboración de hielo y elaboración de 
bebidas refrescantes, como bebidas no alcohólicas o aroma� zadas y/o edulcoradas. 
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Teniendo en cuenta la mención anterior, se iden� fi caron unas 18 empresas dedicadas 
a ac� vidades relacionadas con la elaboración de bebidas no alcohólicas en Bahía 
Blanca. Si bien pueden encontrarse otras empresas comercializando productos 
localmente, la producción de los mismos no se desarrolla en la ciudad. 

Dentro de los productos que se fabrican localmente se destacan gaseosas, hielo, aguas 
minerales comunes o saborizadas y soda. En el sector se destaca una gran fábrica que 
elabora los dis� ntos � pos de bebidas mencionados con una distribución regional de 
su producción. En total, se es� ma que en la ciudad de Bahía Blanca habría al menos 
unas 500 personas vinculadas como mano de obra a la industria de elaboración de 
bebidas no alcohólicas. Se es� ma que a nivel local el piso de producción en 2012 sería 
de 220 millones de litros de bebidas no alcohólicas en sus diversos � pos (gaseosas, 
sodas y aguas).

Industria petrolera, química y petroquímica

Dentro de la industria manufacturera se encuentran las divisiones D.23 y D.24, 
relacionadas con la ac� vidad de la industria del petróleo, química y petroquímica, que 
� enen una par� cipación sumamente signifi ca� va en la economía de Bahía Blanca. 

Si bien la ac� vidad del complejo petroquímico de Bahía Blanca tuvo un alto impacto 
sobre la economía local ya desde el momento de su creación, a par� r del gran proceso 
de inversión llevado a cabo entre 1998 y 2002, mediante el cual se duplicó la capacidad 
produc� va del complejo, se verifi có una modifi cación sustancial en la estructura 
económica que alteró los pesos rela� vos de todos los sectores produc� vos.

De acuerdo al código CIIU revisión 3, la división D.23 se denomina “Fabricación de 
coque, productos de la refi nación del petróleo y combus� ble nuclear” y parte de 
la separación del petróleo crudo y el carbón en bruto en productos u� lizables, y 
comprende también la industria nuclear. En la sección C se incluye a la extracción, 
mientras que la sección E comprende el suministro de electricidad, gas y agua, 
completándose de ese modo todo el circuito produc� vo.

A par� r de la separación del petróleo crudo en los dis� ntos productos que lo componen 
se ob� enen por ejemplo, coque, etano, butano, propano, gasolina, queroseno, fuel-
oil, combus� ble nuclear, y se proveen también servicios de elaboración, como es el 
caso de la refi nación por encargo o tratamiento de desechos nucleares.

Algunos de los productos mencionados también pueden obtenerse a par� r de la 
separación del gas natural, pero en tal caso no son incluidos en esta división sino en 
la D.24, también con fuerte presencia en la economía local. La misma observación 
puede hacerse acerca de las unidades que fabrican productos petroquímicos a par� r 
del petróleo refi nado. 

Dentro de la división D.23 se diferencian tres subdivisiones: la D.321 que corresponde 
a la “Fabricación de productos de hornos de coque”, la D.232 que incluye la 
“Fabricación de productos de la refi nación del petróleo” y fi nalmente la D.233 que 
abarca la “Elaboración de combus� ble nuclear”. En par� cular, al estudiar este sector 
en la economía bahiense es necesario remi� rse a la ac� vidad de la refi nería Petrobras 
comprendida en la subdivisión D232.

La división D.24, denominada “Fabricación de sustancias y productos químicos”  
comprende todas las ac� vidades de transformación de materias primas orgánicas e 
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inorgánicas mediante un proceso químico y la formación de productos. Se dis� ngue 
entre la producción de sustancias químicas básicas, que cons� tuye el primer grupo 
de ac� vidades industriales, y la producción de productos intermedios y acabados 
mediante la elaboración de sustancias químicas básicas, que cons� tuye el resto de 
las clases de ac� vidades industriales. Debido a que las empresas del sector funcionan 
integradas ver� calmente, no se discriminan los resultados según subdivisiones sino 
que se da un tratamiento conjunto al valor agregado.

Puntualmente, las subdivisiones comprendidas dentro de D.24 son: D.241 “Fabricación 
de sustancias químicas básicas”, D.242 “Fabricación de otros productos químicos” y 
D.243 “Fabricación de fi bras ar� fi ciales”.

En Bahía Blanca, la división D.24 se encuentra representada por Compañía Mega, 
Transportadora de Gas del Sur, Dow Argen� na, Solvay Indupa y Profer� l. En el 
Esquema 1 se sinte� za la ac� vidad local de las divisiones D.23 y D.24, detallándose 
los insumos, los principales productos intermedios y los fi nales que produce cada una 
de las empresas involucradas con la fi nalidad de clarifi car la confi guración del sector 
en la economía local. 

Existen dos empresas encargadas del procesamiento del gas, que son Compañía Mega 
y Transportadora de Gas del Sur, las que en conjunto producen anualmente 890 mil 
toneladas de etano, más de 1 millón de toneladas de propano y butano y más de 300 
mil toneladas de gasolina natural. En el caso de la industria petrolera, en el mercado 
local actúa Petrobras Argen� na que produce na� as intermedias, des� lados medios 
y gas licuado petróleo con una capacidad opera� va del orden del millón y medio de 
toneladas. 

Esquema 1
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El etano es materia prima de otros productos químicos y petroquímicos los que, a 
su vez, son insumos intermedios de productos fi nales. Tal como habitualmente se 
menciona, una de las caracterís� cas principales de esta industria es su estructura 
eslabonada, donde el origen energé� co es el gas natural. 

A par� r del etano provisto por Compañía Mega y Transportadora de Gas del Sur, en 
Bahía Blanca se produce e� leno en las dos plantas pertenecientes a Dow, que es 
insumo intermedio de la industria del polie� leno y el policloruro de vinilo. Como 
subproductos de este proceso se genera butano, propano y gasolina de pirólisis. La 
capacidad de producción después de las ampliaciones es del orden de las 675 mil 
toneladas anuales de e� leno. 

En el eslabón siguiente de la industria, la misma empresa posee cuatro plantas de 
elaboración de  polie� lenos donde se llevan a cabo todos los procesos posibles 
de transformación de e� leno en polie� leno. La producción de polie� leno de alta 
densidad, baja densidad convencional y baja densidad lineal es cercana a las 630 mil 
toneladas anuales. 

Tal como se describe anteriormente, la industria del policloruro de vinilo (PVC) 
también depende de la producción de e� leno junto a otros insumos que también 
intervienen en el proceso. La empresa productora de PVC es Solvay Indupa y posee 
tres unidades produc� vas en Bahía Blanca: la de cloro soda, la de cloruro de vinilo 
monómero y la de policloruro de vinilo. La primera de ellas elabora cloro y soda 
cáus� ca e hipoclorito de sodio a par� r del cloruro de sodio y la electricidad. El cloro 
se u� liza posteriormente para la producción de cloruro de vinilo monómero (CVM), 
mientras que la soda cáus� ca (producida en solución y en perlas) y el hipoclorito de 
sodio son subproductos de este proceso. 

El cloro reacciona con el e� leno proveniente de Dow Argen� na y se produce 
dicloroetano, que mediante un proceso de transformación se convierte en CVM. 
Una vez elaborado el CVM, con una capacidad aproximada de 210 mil toneladas 
anuales en la planta local, se pasa a la planta de polimerización para la elaboración 
del producto fi nal de 220 mil toneladas de PVC al año.

Otra de las ramas petroquímicas con destacada presencia local es la fabricación 
de fer� lizantes, puntualmente de urea granulada, llevada adelante por la empresa 
Profer� l que posee dos plantas produc� vas, una para la elaboración de amoníaco y 
otra donde se produce la urea granulada. El proceso se inicia a par� r del gas natural, 
que junto con el agua contribuye a la elaboración de amoníaco u� lizado en un 90% 
para la producción de urea, mientras que el resto es comercializado como excedente. 
El amoníaco, junto con el dióxido de carbono, se convierte bajo determinadas 
condiciones de temperatura y presión en solución de urea, que luego pasa por un 
proceso de concentración hasta llegar al momento del granulado, su presentación 
fi nal. En la planta local la capacidad de producción de urea es superior al millón de 
toneladas anuales.

De acuerdo a las es� maciones efectuadas según la metodología elegida durante 
2012, en conjunto, las divisiones D.23 y D.24 generaron un valor agregado de 
4.192 millones de pesos. De ese total, 740 millones de pesos corresponden a la 
remuneración al factor trabajo, involucrando en forma directa algo de 1.700 puestos 
de trabajo. Se contabilizan las remuneraciones, las contribuciones a la seguridad 
social y otras remuneraciones a los empleados. Con respecto a la remuneración al 
factor capital, la misma se compone del pago de impuestos a todos los niveles de 
gobierno, las amor� zaciones y la remuneración neta al capital, la cual  es recibida 
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por los accionistas de las empresas. En 2012, la suma de estos conceptos totalizó los 
3.452 millones de pesos. 

Otras industrias manufactureras

Dentro del grupo de otras industrias manufactureras; es decir, excluyendo la industria 
de alimentos y relacionada con la química, comprende unos 400 establecimientos. 
Principalmente, se destacan las ac� vidades metalúrgicas y de edición e impresión. 
Entre las más destacadas, cabe señalar un gran establecimiento tex� l, fabricantes 
de muebles, fabricantes de implementos agrícolas, la ac� vidad de un importante 
diario local y empresas editoriales de la ciudad, una decena de empresas vinculadas 
a la industria metalúrgica y de productos de metal,  la fabricación de baterías y 
matafuegos y las ac� vidades desarrolladas por talleres de reparación naval, entre 
otras ac� vidades de relevancia menor. En total, todos estos sectores industriales 
emplearían a casi 2.700 personas. De este total, alrededor de 1.200 empleos se 
relacionan con la ac� vidad metalúrgica.

Electricidad, gas y agua 

La ac� vidad corresponde al grupo E de la Clasifi cación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU Revisión 3), que comprende dos grandes divisiones. La primera de 
ellas es “Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente” (D40), la cual a su vez 
se conforma de las siguientes subdivisiones: Generación, captación y distribución de 
energía eléctrica (E401), Fabricación de gas y distribución de combus� bles gaseosos 
por tuberías (E402) y Suministro de vapor y agua caliente (E403). La segunda gran 
división es “Captación, depuración y distribución de agua” (E410). A las mencionadas 
categorías corresponde el análisis de esta sección.

Electricidad

La generación local de energía eléctrica está a cargo de la Central Piedra Buena (CPB), 
que se encuentra ubicada en el puerto de Ingeniero White. La planta está compuesta 
por dos turbinas de 310 MW cada una, totalizando 620 MW que representa el 2,1% 
de la capacidad instalada de la Argen� na. Las calderas están equipadas para funcionar 
indis� ntamente con gas natural o fuel oil. El abastecimiento de gas natural se realiza a 
través de un gasoducto propio de 22 kilómetros, que también es operado y mantenido 
por CPB y que conecta con el sistema de gasoducto troncal de Transportadora Gas del 
Sur. CPB cuenta además con dos tanques para el almacenamiento de fuel oil con una 
capacidad combinada de 60 mil metros cúbicos. Desde 1997 a 2011, la generación 
anual promedio fue de 2.029 GWh, con un máximo de 3.434 GWh registrado en 2011 
y un mínimo de 189 GWh constatado en 2002.

En tanto, la prestación del servicio de distribución de electricidad es realizada por 
Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES SA), la concesionaria desde 1997 de la 
distribución de energía en la zona sur de la provincia de Buenos Aires4. Desde ese año 
y tras la priva� zación bonaerense de la ex ESEBA, la empresa comercializa y distribuye 
electricidad en un área de más de 76,5 mil kilómetros cuadrados bajo regulación 
del Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Las 
otras dos zonas de concesión en el ámbito provincial son Norte, en donde opera 
la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN SA) y Atlán� ca, bajo la órbita de 
Empresa Distribuidora de Energía Atlán� ca (EDEA SA). 

4Área de cobertura de la 
empresa: Adolfo Alsina, 
Bahía Blanca, Coronel de 
Marina L. Rosales, Coronel 
Dorrego, Coronel Pringles, 
Coronel Suárez, General 
Lamadrid, Guaminí, 
Laprida, Monte Hermoso, 
Patagones, Puan, Saavedra, 
Tornquist y Villarino.
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La can� dad total de clientes de la concesionaria es superior a los 170 mil y la cobertura 
involucra unos 5,5 mil kilómetros de redes. En este mercado, según informa la 
empresa, Bahía Blanca � ene una importancia de alrededor del 75%.

Del total de energía eléctrica abastecida a Bahía Blanca, casi el 75%, unos 1,1 millones 
de MWh se des� na anualmente a uso industrial, mientras que cerca del 16% es 
demandado por usuarios residenciales (226 mil MWh/año) y el 7,3%, por el comercio 
(106,3 mil MWh/año). El alumbrado público y el uso ofi cial siguen en importancia, 
con pesos rela� vos en torno al 1%. El sector rural y los servicios sanitarios son los que 
menores requerimientos presentan (menos del 0,5% del total).

Los entes prestadores iden� fi cados, que demandan electricidad al mercado 
mayorista y/o asumen ac� vidades de generación energé� ca para su distribución fi nal 
en la zona de interés son EDES, Coopera� va de la Colonia La Merced, Coopera� va de 
Cabildo y Grandes Usuarios Mayores y Menores. Entre los datos destacados, puede 
mencionarse que el 99,3% de la energía de uso residencial, unos 226 mil MWh en 
2011, es distribuido por EDES, quedando el remanente a cargo de la Coopera� va 
de Cabildo. De modo similar, la electricidad des� nada a la ac� vidad comercial 
proviene en un 96,4% de EDES, 3,3% de GUMEN y menos del 1% de la Coopera� va 
de Cabildo. En la aplicación industrial, el agrupamiento GUMEN, con alrededor de 
928 mil MWH, concentra casi el 85% del suministro de electricidad, quedando EDES 
en segunda instancia, con alrededor de 163 mil MWh. La Coopera� va de Colonia 
La Merced adquiere alguna importancia en el abastecimiento rural, con unos 430 
MWh anuales y un aporte menor des� nado a alumbrado público (11 MWh). En 
términos de can� dad de usuarios el esquema se repite, siendo la mayor can� dad la 
correspondiente a EDES, que registra casi 118 mil usuarios residenciales y cerca de 12 
mil usuarios comerciales. 

Aplicando la metodología convencional de cuentas nacionales para calcular el aporte 
del sector eléctrico a la economía bahiense, se es� ma que, durante 2012, el mismo 
generó un valor agregado de 460,8 millones de pesos. El detalle de sus componentes 
se resume en el Cuadro 4. Al valor agregado en la distribución de energía debe 
sumársele el correspondiente a la ac� vidad de generación para arribar al aporte 
sectorial total. De acuerdo a los datos publicados por la empresa Pampa Energía 
correspondientes a la Central Piedra Buena, en 2012 los ingresos por ventas fueron 

Valor agregado sector Distribución de energía eléctrica
Año 2012

Categoría Facturas
emitidas

KWh
facturados

Valoración bruta
KWh ($)

Compras
MEM ($)

Valor Bruto de
Producción ($)

Valor Agregado
($)

Pequeñas demandas 797.383 333.490.358 219.929.703 41.198.405 178.731.298 67.917.893

Medianas demandas 6.033 33.664.543 456.160.303 4.158.817 452.001.486 171.760.565

Grandes demandas 3.150 251.896.395 466.019.889 31.118.530 434.901.359 165.262.517

Pequeñas demandas rurales 2.644 2.212.295 1.249.283 273.300 975.982 370.873

Cooperativas 18 15.159.478 61.934.046 1.872.757 60.061.290 22.823.290

Servicio de peaje 103 56.856.913 62.235.510 7.023.934 55.211.576 20.980.399

Otros 287 14.077.911 32.595.421 1.739.143 30.856.277 11.725.385

TOTALES 809.618 707.357.892 1.300.124.154 87.384.886 1.212.739.268 460.840.922

Cuadro 4

Fuente: elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía, EDES SA y Resolución Provincial 141/10
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de 2.067,7, millones de pesos, correspondientes a un total de energía vendida de 
3.829 GWh, a un precio promedio de 540 $/MWh. Asimismo, la empresa informó 
un margen bruto promedio de 1,7 $/MWh para tal período. En base a estos datos y 
a la información de energía generada, comprada y vendida por la central, se es� ma 
que en 2012 el aporte neto del sector generación eléctrica fue de 5,6 millones de 
pesos. En resumen, considerando las ac� vidades de generación y distribución de 
electricidad, se es� ma un valor agregado del orden de los 466,4 millones de pesos 
para el año 2012 en la ciudad de Bahía Blanca.

Gas

La industria del gas natural está conformada por tres segmentos bien diferenciados: 
producción, transporte y distribución. La producción es una ac� vidad desregulada y 
se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación. Por su parte, el 
transporte y la distribución del gas por redes cons� tuyen servicios públicos regulados 
y las empresas licenciatarias que los prestan se encuentran sujetas a la jurisdicción de 
contralor del Ente Nacional Regulador del Gas.

La ciudad de Bahía Blanca forma parte del área de cobertura de Camuzzi Gas Pampeana 
(CGP), que junto a Camuzzi Gas del Sur (CGS) cons� tuyen la mayor distribuidora de 
gas natural de la Argen� na en términos de volumen, cubriendo el 45 % del país en 
dos regiones con� guas, a par� r del gas comprado a los productores y que después 
distribuyen entre sus usuarios residenciales y comerciales.

Las principales líneas troncales del sistema de transporte de gas natural se agrupan 
en dos sistemas que conectan a las fuentes de gas natural con los centros de consumo 
más importantes. Estos sistemas de gasoductos troncales norte -Transportadora de 
Gas del Norte (TGN)- y sur -Transportadora de Gas del Sur (TGS)- cubren una amplia 
base geográfi ca. TGS es la empresa abastece a la ciudad de Bahía Blanca, que cuenta 
con casi 130 mil usuarios del servicio.

El gas que se provee en la ciudad procede en un 66,4% de la Cuenca Neuquina y en 
un 33,6% de la Cuenca Austral.

En Bahía Blanca hay más de 136 mil usuarios residenciales, casi 7 mil comerciales y 
alrededor de 300 industriales. Con respecto a este úl� mo segmento, cabe mencionar 
que una parte sustancial de las grandes industrias locales es abastecida directamente 
por TGS, que en Bahía Blanca � ene establecida su planta separadora, y Compañía 
Mega. De este modo, ambas se cons� tuyen en proveedoras esenciales de materia 
prima a las empresas del polo petroquímico bahiense. En forma complementaria 
y como consecuencia de la crisis nacional de abastecimiento de gas, en mayo de 
2008 se instaló como palia� vo en el puerto de Bahía Blanca el buque regasifi cador, 
que procesa el gas metano para que pueda ser inyectado a la red de distribución 
e incrementar de ese modo la oferta de este insumo vital. Con tal propósito fue 
construido un gasoducto que conduce el combus� ble hasta General Cerri, desde 
donde se produce la interconexión con el sistema de TGS.

En el año 2012, el gas entregado se ubicó en torno a los 850 mil millones de metros 
cúbicos, con un promedio mensual del orden de los 70,7 mil metros cúbicos. La mayor 
parte de dicho suministro (41,5%) se dirigió a la industria y cerca de un tercio (30,6%), 
a centrales eléctricas. Vale decir que casi el 72% se des� nó a los mencionados � pos 
de cliente. En tanto, el sector residencial casi el 21% de la demanda, los comercios, un 
2,3% y los entes ofi ciales un 1,6%.
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Con respecto al aporte del sector gas a la economía local, el primer elemento a tener 
en cuenta es que la etapa relevante para la economía de Bahía Blanca, en lo que a 
provisión de gas se refi ere, es la correspondiente a distribución. Esto es así porque el 
combus� ble se extrae en otras regiones, en las que se hallan localizadas las cuencas 
de reservas de gas. Concretamente, Argen� na cuenta con 24 cuencas sedimentarias, 
de las cuales cinco son las produc� vas: Neuquina, Austral, Noroeste, Golfo San Jorge 
y Cuyana. Las reservas comprobadas de gas natural totalizan unos 690 billones de 
metros cúbicos con la siguiente distribución por cuenca sedimentaria: Neuquina 50%, 
Noroeste 25%, Austral 22%, San Jorge 2,5% y Cuyana 0,5%. 

La producción del gas natural es una ac� vidad desregulada: los productores exploran, 
extraen y comercializan libremente el gas, bajo la norma� va supervisada por la 
autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Nación. Por su parte, el 
transporte y la distribución del gas por redes cons� tuyen servicios públicos regulados, 
por lo que las empresas licenciatarias que los prestan están sujetas a la jurisdicción 
de contralor del Ente Nacional Regulador del Gas.

Bahía Blanca pertenece a la zona de concesión de Camuzzi Gas Pampeana y es 
abastecida por Transportadora de Gas del Sur. El gas que se provee en la ciudad 
procede en un 66,4% de la Cuenca Neuquina y en un 33,6% de la Cuenca Austral. Dado 
que el mismo no puede almacenarse, resulta que el valor agregado a la economía 
local en concepto de distribución es simplemente el diferencial de precios, fi nales y 
de transporte, por la can� dad total de gas entregada a cada segmento de usuarios.

El Cuadro 5 sinte� za los datos parciales y resultados obtenidos en la es� mación 
del indicador de aporte sectorial. En primer término, discrimina el consumo anual 
es� mado de gas por � po de cliente, de acuerdo a la información mensual publicada 
por ENARGAS. Luego, plantea un cargo variable fi nal promedio, tomando en cuenta 
los tramos previstos en el cuadro tarifario a usuarios fi nales. El diferencial de precios 
entre la etapa mayorista y la distribución fi nal se calcula considerando los cargos 
variables mencionados y el costo por metro cúbico informado por la empresa 
concesionaria. Adicionalmente, se es� ma un monto anual de ingresos en concepto de 
cargo fi jo cobrado a todos los clientes del servicio. Con estos elementos se calcula un 
indicador del valor bruto de producción, que integra los ingresos por cargos variables 
sobre las ventas fi nales y los ingresos por cargos fi jos percibidos. La diferencia entre 
dicho valor bruto de producción y el costo de transporte es� mado arroja una medida 
del aporte sectorial. Según las cifras contempladas, el valor agregado por la ac� vidad 
de distribución de gas en la ciudad ascendería a unos 75,6 millones de pesos anuales, 
tomando como base el año de referencia 2012.

Valor agregado sector Distribución de gas natural
Año 2012

Concepto / Categoría cliente Residencial Comercial Industria Oficial Centrales GNC TOTAL

Consumo anual de gas (m3) 176.801.000 19.450.000 352.338.000 13.404.000 259.356.000 27.601.000 848.950.000

Tarifa promedio categoría de cliente ($/m3) 0,1621 0,1049 0,1049 0,0272 0,0144 0,0151 0,0714

Valor bruto de producción ($) 28.653.630 2.039.882 36.952.593 364.441 3.734.337 416.747 72.161.631

Costo transporte por categoría ($/m3) 2.647.241 291.225 5.275.557 200.698 3.883.337 413.270 12.711.328

Ingresos por cargos fijos

Valor bruto de producción ajustado ($)

VALOR AGREGADO

16.114.495

88.276.126

75.564.798

Cuadro 5
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Agua

Los aspectos generales del sector, el � po de infraestructura y los montos de inversión 
requeridos para la prestación del servicio de agua potable hacen que el mismo se 
estructure como un monopolio natural. En lo que a la provincia de Buenos Aires en 
general y a Bahía Blanca en par� cular se refi ere, el servicio de provisión de agua 
potable estuvo concesionado al sector privado entre julio de 1999 y principios de 
2002, cuando fue rescindido el correspondiente contrato. Durante dicho período, la 
empresa estadounidense Azurix S.A. operó el tratamiento y la distribución de agua 
potable y el servicio de cloacas en 71 localidades de la provincia, incluyendo Bahía 
Blanca, lo que defi nió la atención de una población de 2,5 millones de personas. 
Previamente, el servicio había estado a cargo del estado (Obras Sanitarias).

En marzo de 2002, la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales 
fue asumida por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), cubriendo en un principio la 
misma zona que su antecesora e incorporando el área de concesión de Aguas del 
Gran Buenos Aires en julio 2006. En la actualidad ABSA abastece a 80 localidades 
pertenecientes a 62 par� dos de la provincia de Buenos Aires, en un territorio de 
150 mil kilómetros cuadrados. La empresa � ene a su cargo las tareas de captación, 
potabilización, transporte y distribución de agua potable y la colección, tratamiento 
y disposición fi nal de las aguas residuales. Posee 14 establecimientos potabilizadores 
y 662 perforaciones que producen mensualmente más de 23,5 millones de metros 
cúbicos de agua potable, des� nados a cubrir las necesidades de 600 mil hogares. 
A su vez, ABSA opera 49 plantas depuradoras de líquidos cloacales, que efectúan 
procesos de saneamiento para 463 mil familias. Con la incorporación de la Región 
Metropolitana Oeste sumó 170 mil cuentas de agua potable, abastecidas a través de 
la operación de 188 pozos. Con ellos produce más de 8 millones de metros cúbicos 
mensuales. Además, cumple en esa zona la tarea de saneamiento para 102 mil 
viviendas, operando 7 plantas depuradoras de líquidos cloacales. El 90% del paquete 
accionario de ABSA corresponde al Estado provincial, mientras que el 10% restante 
pertenece a los trabajadores, nucleados a través del Sindicato de Obras Sanitarias 
de la Provincia de Buenos Aires. El Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires 
(OCABA) es el ente autárquico que verifi ca el servicio y su ajuste a las normas que 
rigen la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio (Decreto 
878/03).

El abastecimiento para Bahía Blanca es realizado desde el complejo (dique y acueducto) 
Paso de las Piedras, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad sobre el río Sauce Grande. 
El agua recorre por efecto de la gravedad un acueducto de 58 kilómetros y llega a 
las plantas de los barrios Patagonia y Grünbein. La primera posee dos módulos de 
20 fi ltros con una capacidad de tratamiento de 8.000 m3/hora. La de Grünbein está 
provista de 10 fi ltros y � ene una capacidad de tratamiento de aproximadamente 
2.300 m3/hora. En este contexto, cabe resaltar inicia� vas privadas tendientes a la 
potabilización de agua de perforación para autoconsumo, como es el caso de la 
recientemente inaugurada Planta Potabilizadora Bahía Blanca Plaza Shopping.

La defi ciencia en los registros de lluvias de los úl� mos años ha reducido a un nivel crí� co 
la cota del Dique Paso de las Piedras, comprome� endo el normal abastecimiento de 
agua potable, especialmente en los meses de mayor consumo durante el período 
es� val. En virtud de dicha situación, se llevaron a cabo perforaciones en el Bajo 
San José, a fi n de complementar el suministro proveniente del dique y mantener 
constante el caudal de agua en el sistema en 9.000 m3/hora, mediante el aporte 
es� mado del 30% del volumen que ABSA entrega a la red. También se puso en 
marcha la ejecución un acueducto subterráneo de 800 milímetros que transportará 
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agua extraída de los pozos de Cabildo hasta los conductos de Paso de las Piedras, para 
luego ser potabilizada en la Planta Patagonia de Bahía Blanca. Paralelamente, se ha 
profundizado la evaluación de diversos proyectos alterna� vos tendientes a encontrar 
una solución de largo plazo para la normal y permanente prestación del servicio. 
Entre los de más probable implementación fi gura el acueducto del Río Colorado, que 
llevaría agua del curso en cues� ón a Bahía Blanca, Médanos, Mayor Buratovich, Pedro 
Luro y toda la región sur de la provincia de Buenos Aires. Otro de los proyectos en los 
que se ha avanzado de manera reciente es el que prevé una planta de reu� lización 
de líquidos cloacales para su posterior uso industrial. Tal emprendimiento � ene dos 
obje� vos: limitar o reducir el impacto ambiental que producen los desagües cloacales 
ver� dos al estuario e incrementar la capacidad de agua existente, restando demanda 
industrial del volumen provisto para consumo corriente, a par� r del fl ujo obtenido 
de la planta.

Según datos de la empresa concesionaria, el caudal transportado desde el embalse 
por el acueducto principal hasta la Planta Patagonia � ene un caudal de alrededor 
de 11.550 metros cúbicos por hora (m3/h). Esto incluye agua a potabilizar más agua 
cruda des� nada al complejo petroquímico. En tanto, el caudal derivado a la Planta 
Grünbein es de unos 2.400 m3/h.

El volumen de agua potabilizada en Planta Patagonia es de aproximadamente 7.700 
m3/h y el tratado en Grünbein, de 2.300 m3/h. En defi ni� va, se disponen para 
consumo cerca de 240 mil metros cúbicos diarios de agua, de los cuales casi el 80% 
proviene de Patagonia y el resto de Grünbein.

El complejo petroquímico demanda diariamente unos 48 mil metros cúbicos de 
agua, que representan un 20% del consumo diario total de agua en la ciudad. De 
dicho requerimiento, unos 18 mil metros cúbicos corresponden a agua potable y 
aproximadamente 30 mil, a agua cruda.

El suministro de agua para el sector residencial es de aproximadamente 190 mil 
metros cúbicos diarios. Esto signifi ca una demanda promedio per cápita cercana a los 
630 litros diarios. Cabe resaltar que esta es� mación por habitante excluye el consumo 
realizado por el polo petroquímico.

A los datos de producción y consumo, en conjunto con el cuadro tarifario vigente 
mediante el Decreto Provincial 245/12, se aplican las metodologías per� nentes para 
la es� mación del aporte sectorial. Así, se es� ma que, durante 2012, el servicio de 
provisión de agua generó en Bahía Blanca un valor agregado del orden de los 96,3 
millones de pesos. En el Cuadro 6 se detallan las variables claves para la es� mación, 
desagregadas por categoría de cliente: consumo mensual de agua en metros cúbicos, 
can� dad de medidores, cobros es� mados por mantenimiento de los mismos y 
facturación fi nal por consumos medios supuestos por período y por servicios de 
desagües cloacales, conceptos de los cuales surgen los ingresos mensuales por ventas 
y el valor de la producción anual.

Aporte sectorial electricidad, gas y agua. Sinte� zando las es� maciones para las tres 
ac� vidades comprendidas en el sector, se concluye que, durante 2012, el suministro 
de electricidad, gas y agua aportó a la economía de Bahía Blanca un valor agregado 
aproximado de 593 millones de pesos, con un valor de la producción del orden de 
los 1.395 millones y un consumo intermedio cercano a los 802 millones. Asimismo, 
se es� ma que el sector genera en la ciudad unos 1.340 empleos, determinando una 
masa salarial de alrededor de 236 millones de pesos para el año 2012.
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Construcción 

El sector construcción se encuentra integrado por los establecimientos o unidades 
económicas dedicadas principalmente a la realización, total o parcial, de edifi cios y 
obras de ingeniería civil tales como las de urbanización, saneamiento, electrifi cación, 
comunicaciones y transporte, hidráulicas y marí� mas. La ac� vidad asignada al sector 
incluye las nuevas construcciones, así como las reformas, reparaciones y adiciones, 
tanto de carácter artesanal como técnico.

La industria de la construcción abarca una amplia gama de ac� vidades llevadas a 
cabo por unidades de compleja organización que se interrelacionan integrando varios 
procesos produc� vos. Quedan encuadradas dentro de esta categoría las etapas que 
van desde la preparación de los terrenos para el levantamiento de edifi caciones 
hasta las relacionadas con la terminación y el acondicionamiento de las obras para 
su u� lización. También se consideran ac� vidades propias del sector la instalación 
de ascensores, escaleras mecánicas, calderas, carpintería metálica y equipos de 
acondicionamiento climá� co, entre otros, realizados por cuenta de terceros. En el 
mismo sen� do, queda comprendido el montaje in situ de construcciones prefabricadas 
por terceros.

A los fi nes de la medición del valor agregado sectorial, no se incluye la construcción 
por cuenta propia de edifi cios e instalaciones no residenciales efectuadas por las 
unidades agropecuarias, mineras y manufactureras, puesto que estas ac� vidades se 
incluyen en los cálculos de los sectores per� nentes.
Las ac� vidades de la construcción se dividen en dos grupos que permiten desagregarla 
según origen, de acuerdo a si ha sido realizada por el sector privado o por el público.

1. Construcción privada. Comprende las viviendas de todo � po, tanto unifamiliares 
como mul� familiares, construidas por el sector privado, sin tomar en cuenta 
cómo se ejecuta la obra, ni de dónde proviene su fi nanciamiento. También 
incluye construcciones, también llevadas a cabo por el sector privado, des� nadas 
a uso no residencial, como ofi cinas, locales comerciales, bodegas o recintos para 
almacenamiento o para la instalación de fábricas, plantas o talleres en general.

Valor agregado sector Distribución de agua potable
Año 2012

Categoría cliente
Consumo

mensual (m3)
Cantidad

medidores
Tarifa

promedio
Ingresos mantenim.

medidores ($)
Ingresos sobre
consumo ($)

Ingresos medidores + consumo +
serv. desagües cloacales ($)

Grandes Usuarios Oficiales 5.300 80 4,50 677 20.189 41.055

Grandes Usuarios Privados 74.400 115 4,50 973 283.408 567.790
Medianos Usuarios Oficiales 18.600 295 2,75 2.497 17.319 37.136

Medianos Usuarios Privados 41.700 675 2,75 5.714 38.829 83.372
Usuarios Oficiales 39.500 625 1,45 5.291 48.596 102.482

Usuarios Regionales 7.240.000 97.200 1,45 822.798 5.344.303 11.511.404

Total Bahía Blanca 7.419.500 98.990 837.950 5.752.644 12.343.239

12,3

148,1

51,8

96,3

INGRESOS TOTALES POR MES (mill $)

INGRESOS TOTALES POR AÑO (mill $)

CONSUMO INTERMEDIO ANUAL ESTIMADO (mill $)

VALOR AGREGADOANUAL ESTIMADO (mill $)

Cuadro 6
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2. Construcción pública. Cubre todas las ac� vidades fi nanciadas por los dis� ntos 
organismos del sector público, incluyendo las reparaciones mayores, ya sea 
que la obra se ejecute directamente o por contrato con terceros, excepto las 
construcciones des� nadas a usos militares.

Desde el punto de vista prác� co y a los fi nes de la es� mación del producto bruto, es 
más simple trabajar en ambos grupos por separado. Luego, el valor de producción 
para el total del sector podrá obtenerse agregando las partes pública y privada.

Construcción privada

La construcción privada en Bahía Blanca se caracteriza por una ejecución promedio 
de alrededor de 2.600 obras  y 260 mil metros cuadrados cubiertos anuales, tomando 
como referencia el desempeño de los úl� mos cinco años. Si se toma en consideración 
el período que va desde 1990 hasta la actualidad, se observa que el pico de ac� vidad 
se registró en 2006, con un total de 300,3 mil metros cuadrados autorizados por el 
municipio.

La par� cipación por � po de obra, tomando las estadís� cas desde el año 2000, señala 
un peso preponderante de los departamentos (41% del total de permisos), seguidos 
por las viviendas (30%) y por locales comerciales (29%). En términos de superfi cie, 
la distribución es más pareja, aunque lideran las viviendas (39%), seguidas de 
departamentos (33%) y locales (28%).

De acuerdo a las cifras ocupacionales de 1012, el sector construcción empleó en 
forma directa a alrededor del 12,5% del total de ocupados en Bahía Blanca. Esto se 
traduce, considerando las cifras promedio de ocupación de 2012, en más de 16,7 
mil puestos de trabajo directamente vinculados a la ac� vidad, más una importante 
can� dad de empleos indirectamente relacionados al sector. 

Valor bruto de producción sectorial - Sector construcción privada
Año 2012 - En millones de pesos corrientes

viviendas deptos locales viviendas deptos locales viviendas deptos locales

ene 44,0 60,7 39,4 13,9 17,5 9,6 30,1 43,2 29,7 144,1 41,0 103,0

feb 38,0 24,7 27,2 12,5 7,3 6,9 25,5 17,4 20,3 89,8 26,7 63,2

mar 45,1 45,5 42,6 14,9 13,4 10,8 30,2 32,1 31,8 133,3 39,1 94,2

abr 42,7 29,1 40,0 14,4 9,0 10,5 28,3 20,1 29,5 111,8 33,9 77,8

may 92,5 118,2 64,5 32,5 37,9 17,6 59,9 80,3 47,0 275,2 88,0 187,2

jun 69,6 75,5 172,6 24,5 24,2 46,9 45,1 51,3 125,6 317,6 95,6 222,0

jul 59,2 36,1 34,0 21,5 11,9 9,5 37,7 24,2 24,5 129,3 42,9 86,4

ago 64,1 100,0 51,1 23,7 34,2 14,7 40,4 65,8 36,4 215,2 72,6 142,6

sep 51,6 60,0 32,5 19,1 20,5 9,3 32,5 39,5 23,2 144,1 49,0 95,1

oct 51,5 18,4 80,2 19,3 6,4 23,3 32,2 12,1 56,9 150,1 48,9 101,2

nov 52,9 16,4 153,2 20,4 5,8 45,7 32,5 10,6 107,6 222,6 71,8 150,7

dic 52,2 97,7 34,1 20,1 34,5 10,2 32,1 63,2 23,9 183,9 64,7 119,2

TOTALES 426,5 459,7 556,5 2.117 674 1.443

VA ($)Mes
Valor Bruto Producción ($) Consumo intermedio ($) Valor Agregado ($)

VBP ($) CI ($)

Fuente: elaboración propia en base a datos de MBB y valores publicados por Obras y Protagonistas

Cuadro 7
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La remuneración bruta promedio, incluyendo sueldo anual complementario 
devengado, fue en promedio de 5.835 pesos en 2012. De aquí se infi ere que los 
salarios sectoriales se ubican alrededor de un 18% por debajo de la remuneración 
promedio del sistema. La masa salarial es� ma� va generada por la construcción 
privada superó en dicho período los 1.100 millones de pesos.

El valor de la producción de la construcción privada en 2012 fue de 2.117 millones 
de pesos y el consumo intermedio, de 674,4 millones de pesos, de manera que el 
valor agregado sectorial alcanzó los 1.442,7 millones de pesos, aproximadamente. 
La distribución del valor agregado sectorial entre las tres categorías de construcción 
analizadas, indica que los locales cons� tuyen el rubro con mayor aporte, es� mado 
en 556,5 millones anuales, que representan un 38,5% del total. Le siguen los 
departamentos, con casi 460 millones de valor agregado en 2012 y una par� cipación 
del 32%. Finalmente las viviendas registraron un valor agregado es� mado en 426,5 
millones de pesos, que en el valor agregado del sector tuvo un peso del 29,5%.

El Cuadro 7 detalla las variables incorporadas en el cálculo para cada mes de 2012, 
discriminadas según � po de construcción y los valores fi nales de valor bruto de la 
producción, consumo intermedio y valor agregado.

Construcción pública

La ac� vidad comprende las nuevas construcciones de edifi cios y obras, principalmente 
de infraestructura, las reparaciones y remodelaciones que signifi quen un aumento 
de la vida ú� l de inmuebles, realizadas por las administraciones públicas de los 
diferentes niveles de gobierno, sus empresas o por contratación de terceros en la 
región correspondiente. En resumen, el sector Construcción pública cubre todas 
las ac� vidades de edifi cación, ampliación, y refacción fi nanciadas por los dis� ntos 
organismos del sector público, incluyendo las reparaciones mayores, ya sea que la 
obra se ejecute directamente o por contrato con terceros, excepto las construcciones 
des� nadas a usos militares. La ac� vidad no incluye la adquisición de construcciones 
ya realizadas y de ac� vos no reproducibles como terrenos, yacimientos mineros, 
bosques, etc. 

Una posible clasifi cación de obras encuadradas dentro del sector es la siguiente:

1. Planes de viviendas.
2. Construcción de edifi cios públicos: hospitales, escuelas, ofi cinas, etc.
3. Construcciones viales: caminos, túneles, puentes, alcantarillas.
4. Infraestructura de transporte: automotor (terminales, garajes, talleres), 

ferroviario (vías, túneles, puentes, edifi cios), marí� mo y fl uvial (puertos, canales, 
balizamientos), aéreo (aeropuertos, hangares talleres, balizamientos), servicios 
conexos (silos, depósitos).

5. Construcciones mineras: pozos de petróleo, ductos de transporte, galerías.
6. Infraestructura de servicios: electricidad (generación y transmisión), gas 

(gasoductos, tuberías), agua (embalses, redes cloacales, pluviales y de distribución 
de agua).

7. Infraestructura de comunicaciones: centrales, líneas, torres de transmisión.
8. Otras construcciones: parques, monumentos, paseos públicos, estadios 

polidepor� vos.

De acuerdo a la memoria general anual del municipio de Bahía Blanca correspondiente 
al año 2012, el total de recursos devengados fue de 835,2 millones de pesos y el 
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monto global de recursos percibidos, de 939,8 millones. Del total el 66% corresponde 
a recursos libre disponibilidad, 22% a origen nacional, 9% a origen municipal, 5% a 
origen provincial y 1% a otros orígenes.

Por su parte, el total de gastos devengados se ubicó en los 932,5 millones de pesos, 
en tanto que el monto pagado alcanzó los 706,3 millones de pesos.

El total de par� das atribuibles al sector Construcción pública, según el detalle de 
la sección anterior, totalizó los 82,7 millones de pesos devengados y 80,1 millones 
pagados. Vale decir que la par� cipación de la construcción pública en el presupuesto 
municipal de Bahía Blanca es del 9%. Cabe aclarar que los mencionados totales 
contemplan la asignación de fondos de dis� ntos orígenes, además de los recursos de 
origen municipal.  El Cuadro 8 resume la información comentada.

Construcción pública
Presupuesto 2012 Municipalidad de Bahía Blanca

PROGRAMA DEVENGADO PAGADO

Proyectos y obras 7.865.208 7.489.010
Viales e hidráulicas 37.681.355 37.260.886
Electricidad y gas 26.534.857 25.133.465
Paseos públicos 433.011 384.250
Agua Más Trabajo 382.513 357.811
Plan Director Territorial de Ing. White 8.337.117 8.172.235
Fondo Obras de Gas 866.251 866.251
Teatro Municipal 301.993 200.852
Museos 232.332 160.616
Inversión en viviendas 70.652 63.577
Total construcción pública 82.705.288 80.088.953

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 932.459.944 906.294.559
% Construcción pública 8,9% 8,8%

Cuadro 8

Fuente: CREEBBA en base a datos de la Municipalidad de Bahía Blanca - Memoria General Anual Ejercicio 2012

Tomando las cifras per� nentes de la contabilidad pública y aplicando los 
procedimientos correspondientes para el cálculo del aporte sectorial, se llega a que 
el valor bruto de producción del sector construcción pública en 2012 fue de 80,1 
millones de dólares. En tanto, el consumo intermedio se es� mó en 36,8 millones, 
arrojando una diferencia de 43,2 millones de pesos que representan el valor agregado 
sectorial en el período de referencia. Se es� ma que en tal aporte produc� vo habrían 
par� cipado unos 500 empleados, lo que habría generado una masa salarial cercana 
a los 35 millones de pesos.

Aporte sectorial. Considerando de manera conjunta las ramas construcción 
privada y construcción pública, se es� ma un valor de la producción sectorial de 
aproximadamente 2.200 millones de pesos para 2012, con un consumo intermedio 
del orden de los 710 millones, lo que arroja un valor agregado anual de alrededor de 
1.486 millones de pesos.
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Se calcula que, durante 2012, la ac� vidad habría empleado no menos de 17,2 mil 
personas en Bahía Blanca, casi un 13% de la población ocupada total en la ciudad y 
generado una masa salarial superior a los 1.200 millones de pesos.

Comercio

Venta de autos, camiones y motos

El mercado de automóviles nuevos de Bahía Blanca presenta una fuerte concentración 
de ventas en marcas. Entre autos y camiones, cuenta con cerca de 30 marcas. Las 
primeras tres marcas de autos nuevos captan más del 50% del mercado y las primeras 
cinco par� cipan con un 75% de mercado. Y en cuanto a modelos de automóviles, los 
10 más vendidos representan casi el 40% del total de las unidades comercializadas.

Las concesionarias adheridas a ACARA (Asociación de Concesionarios de la República 
Argen� na) son 10, mientras que existen otros comercios no afi liados a tal en� dad, 
que sumarían más de 12 establecimientos adicionales. 

Los ingresos generados por la venta de automotores se complementan con los 
obtenidos por servicios de postventa, venta de repuestos originales y comercialización 
de vehículos usados. Se es� ma que la comercialización de automotores nuevos 
generaría más de 500 puestos de trabajo en la ciudad.

Según datos de la DNRPA (Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor) 
se comercializaron en Bahía Blanca más de 7.100 automóviles nuevos durante 2012. 
Por su parte, la venta de automotores usados alcanzó a 19.000 automotores en 
el mismo año, entre los que se encuentran motos, maquinarias y autos. Del total 
mencionado, unas 15.500 operaciones corresponderían a automóviles.

Venta de repuestos y accesorios - Mantenimiento automotores

El número de establecimientos relacionados con la comercialización de repuestos y 
la reparación de automotores se es� ma en torno a los 600 en la ciudad, con una 
generación de puestos de trabajo del orden de las 2.000 personas

Venta de combus� bles al por menor

La ac� vidad se encuentra desarrollada por alrededor de 33 estaciones de servicio, 
distribuidas entre cinco marcas más otra de bandera blanca. La venta de combus� bles 
proporcionaría alrededor del 80% de los ingresos. El resto se genera por la venta de 
lubricantes y mercaderías varias, siendo este úl� mo para aquellas que cuentan con 
“servicompras”.

Se es� ma que más de 530 personas se encontrarían desempeñando ac� vidades 
dentro del sector, ya sea como administra� vos, encargados, playeros de estación u 
otros.

Con datos de la Secretaría de Energía de la Nación, al año 2012 en Bahía Blanca la 
comercialización de combus� bles en sus diversos � pos superaría los 155 millones de 
litros, a lo que se adicionan más de 18 millones de metros cúbicos de GNC. El principal 
combus� ble líquido comercializado es el gas oil (grado 2) seguido de la na� a súper.
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Comercio mayorista 

El comercio mayorista comprende la reventa (venta sin transformación) de productos 
a otra empresa, para su transformación o posterior reventa. Esta otra empresa puede 
ser un establecimiento industrial, un comercio minorista o mayorista, y agentes o 
corredores que realizan compras a nombre de terceros. Por lo tanto, esta ac� vidad 
comprende a exportadores, intermediarios, distribuidores de productos industriales, 
importadores, coopera� vas de compra, coopera� vas de comercialización de 
productos agropecuarios, comisionistas y entre otros.

En la ciudad de Bahía Blanca, y con bases en diversas fuentes de información, pudo 
armarse un listado de empresas que desarrollaban esencialmente ac� vidades de 
comercio mayorista.  De esta manera, se iden� fi caron alrededor de 510 empresas 
dedicadas a la comercialización de bienes de diversos � pos al por mayor.

Considerando par� cipaciones según el censo económico del 2004 para Bahía Blanca 
y datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se es� ma que unas 6.300 
personas trabajan en ac� vidades de comercio mayorista en la ciudad de Bahía Blanca al 
año 2012, determinando un plantel promedio de 12 personas por establecimiento. 

Dentro del grupo de empresas de gran importancia comercial a las que se hace 
referencia, se destacan las ac� vidades desarrolladas por mayoristas de materiales 
de construcción, grandes empresas exportadoras ubicadas en la ciudad, los 
hipermercados mayoristas radicados en Bahía Blanca, las empresas vendedoras de 
productos e insumos medicinales y farmacéu� cos, comercializadoras de combus� bles 
al por mayor, empresas de primeras marcas de productos de consumo masivo 
con instalación en la ciudad, grandes empresas comercializadoras de productos 
primarios, vendedoras de productos químicos y derivados al por mayor y vendedores 
de autopartes. 

Como referencia aproximada y según datos obtenidos desde municipio de la ciudad, 
las 15 empresas que mayor facturación par� ciparon con cerca del 65% del total 
facturado por ac� vidades comerciales de � po mayorista en Bahía Blanca.

Comercio minorista 

El rasgo que caracteriza a la ac� vidad es toda venta de productos de productos 
nuevos y usados, al público en general para su consumo y uso personal o domés� co. 
El producto vendido no se transforma, por ello cons� tuye siempre una reventa. Solo 
se contempla cierto grado de elaboración del mismo a efectos de facilitar su venta. 
Entre los bienes para uso personal, no des� nados al consumo, se incluyen equipos 
informá� cos, ú� les de escritorio, pinturas. Se excluye la venta de automóviles, 
motocicletas y combus� bles, dado que los mismos se tratan en forma separada

De acuerdo al Código Industrial Internacional Uniforme de Naciones Unidas (CIUU 
Revisión 3) el comercio minorista se clasifi ca de acuerdo al � po de lugar de venta, 
conformando tres categorías: 

 Comercio minorista en almacenes no especializados: englobaría principalmente a 
hipermercados y supermercados.

 Comercio minorista en almacenes especializados: aquí se diferencian la venta de 
alimentos y bebidas (verdulerías y fruterías, carnicerías, pescaderías), de otros 
productos (productos farmacéu� cos, indumentaria y calzado, ar� culos para el 
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hogar, iluminación, muebles, materiales de construcción, ferreterías y pinturerías, 
librerías, insumos informá� cos, relojerías y joyerías, jugueterías y ar� culos 
depor� vos.

 Comercio minorista no realizado en almacenes: comprende ventas en la vía 
pública o mercados públicos; ventas por internet, a domicilio, o por máquinas 
expendedoras; y reparaciones de efectos personales y ar� culos domés� cos 
(equipos informá� cos, de audio y televisión; zapatos; bicicletas; prendas de 
ves� r).

El Censo Nacional Económico 2004 brinda una primera descripción de la composición 
y peso del comercio minorista en Bahía Blanca. Este análisis revela que al momento de 
realización del censo, el peso de la ac� vidad en unidades censales, empleo asalariado 
y remuneración al trabajo en la economía de Bahía Blanca se ubicaba muy por encima 
del correspondiente a la ac� vidad en el orden del país. 

De acuerdo a los resultados surgidos del procesamiento de datos provistos por la 
Municipalidad de Bahía Blanca, habría poco más de 4.700 registros de contribuyentes 
englobados baja la categoría G52 del CIIU.  Esta cifra representaría poco más del 50% 
de los contribuyentes totales. Por otra parte, de acuerdo al número de usuarios del 
servicio de distribución de electricidad bajo esta misma división del CIIU rondaría 
los 6,9 mil. Esta úl� ma cifra sería una aproximación más cercana al número total 
de comercios minoristas en la ciudad, aunque cabe  consignar que las empresas 
iden� fi cadas en los padrones provistos por el municipio, darían cuenta de una parte 
sustancial de la ac� vidad económica generar por el comercio minorista, por estar 
conformada por las fi rmas más importantes en el ámbito local.

La par� cipación de los supermercados (almacenes no especializados) ascendió a 35% 
sobre la facturación total declarado de los comercios minoristas. Luego se destacan, 
la venta de indumentaria y calzado junto con la de equipamiento para uso domés� co, 
ambos en torno al 15% cada uno, seguido por venta de alimentos y bebidas en 
almacenes especializados con el 12%. Sobre el total de establecimientos iden� fi cados, 
un 45% se conforma por venta de alimentos y bebidas en almacenes especializados y 
un 19% en ventas de indumentaria y calzado.

Por lo señalado, se podría resumir la ac� vidad como, con una alta par� cipación 
de supermercados en la facturación y el empleo; con un mayor predominio de 
establecimientos en venta especializada de alimentos y bebidas e indumentaria, 
incluyendo calzado. La es� mación de ventas totales de comercios minoristas en Bahía 
Blanca fue de 3.600 millones de pesos para el año 2012.

Es importante aclarar que el  valor agregado del comercio es medido por el servicio 
incorporado. Su servicio está dado por el valor de las ventas menos el valor de la 
mercadería de reventa adquirido (al costo de reposición), lo que determina el margen 
de intermediación. La producción de estos servicios esta medida por el margen que 
incorporan, y no por el total de ventas, a fi n de evitar el incremento ar� fi cial del 
valor de producción. Los consumos intermedios (electricidad, comunicaciones, 
papelería, entre otros) no incluyen la mercadería para la reventa por cuanto estas 
úl� mas no se les realizan ningún proceso de transformación posterior, fuera de su 
acondicionamiento para la venta en establecimientos comerciales. De esta forma, el 
valor bruto de producción esta dato por las ventas menos el costo de mercaderías 
para la reventa más la variación de existencias. El valor agregado surge de la diferencia 
entre valor de la producción menos los consumos intermedios, de acuerdo con las 
pautas que se acaban de exponer.
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Para la es� mación del valor agregado se ensayaron dis� ntas vías tratando a efectos 
de corroborar si los resultados convergían en un rango acotado de montos. Tomando 
como punto de par� da el resultado del censo 2004 y ajustándolo por un índice 
de precios y can� dades, el valor bruto de producción (es decir, la diferencia entre 
ventas brutas y costos de mercaderías vendidas) se es� mó en $ 1.435 millones. El 
valor agregado bruto de la ac� vidad se es� mó en poco más de $1.000 millones, con 
una masa salarial de $664 millones. Tomando como referencia los resultados de la 
encuesta permanente de hogares del INDEC (EPH), el sector habría generado poco 
más de 16 mil puestos de trabajo en la ciudad durante 2012.

Hoteles y restaurantes

Hotelería

Las ac� vidades de alojamiento en Bahía Blanca se encuentran desarrolladas por 
alrededor de 40 establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Las plazas disponibles 
al 2012 se es� man por encima de las 2.500. Los segmentos de la hotelería local 
se conforman por hoteles, aparts hotel, hospedajes, hostels y moteles. El empleo 
generado por sería de más de 420 personas, promediando unas 10 personas por 
establecimiento.

Bahía Blanca se caracteriza por contar con una plaza hotelera que funciona para 
personas de paso con estadías cortas, más que como centro turís� co de mayor 
permanencia. En 2012, y comparado con importantes centros turís� cos de la provincia 
de Buenos Aires, Bahía Blanca contaba con una estadía promedio diaria ponderada 
según número de viajeros mensuales de casi 1,4 días. Este indicador ha logrado 
incrementarse a par� r de 2010, aunque permanece siempre inferior a 2 días.

Los viajeros registrados en la ciudad por la encuesta de ocupación hotelera del INDEC 
(EOH) en el año 2012 superarían los 137.000. En el período enero a junio del 2013 
se aproximaría a los 67.000 viajeros, cifra similar a la observada en el mismo período 
del año 2012.

Restaurantes

A par� r de registros municipales, fueron iden� fi cados unos 440 establecimientos 
gastronómicos. En par� cular, dentro de los mismos se destacan más de 140 cafeterías, 
confi terías y bares de diversos � pos, cerca de 90 restaurantes, algo más de 80 
establecimientos de reparto de comidas a domicilio, aproximadamente 50 salones de 
fi esta junto con empresas de catering, alrededor de 50 heladerías y unas 40 empresas 
adicionales de venta de comidas y bebidas no clasifi cadas previamente.

Referido sólo al subgrupo de restaurantes, se destacan unos 36 establecimientos 
con variedades de platos y comidas. A esto se suman 9 parrillas, 2 marisquerías, 2 
tenedor libre, 2 empresas de comidas rápidas y 3 empresas de comidas � picas de 
otros países.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confi terías y afi nes de Bahía 
Blanca y región Sudoeste, se es� ma que el número de cubiertos, como medida de la 
capacidad instalada del sector, en la ciudad de Bahía Blanca es de 4.500 considerando 
sólo los restaurantes, bares y cafés. Si a esto se suman lugares de comidas rápidas y 
demás locales de venta de alimentos se llegaría a 11.600 cubiertos.
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El empleo generado por las ac� vidades gastronómicas superaría las 1.600 personas 
en la ciudad de Bahía Blanca.

Transporte

En transporte, tanto de cargas como de pasajeros, las modalidades relevantes en el 
orden local son el transporte terrestre, ferroviario y aéreo. Se excluye el transporte 
acuá� co por tratarse de una ac� vidad inexistente en el medio de manera directa.

Transporte terrestre

Transporte ferroviario. Tres empresas realizan ac� vidades de este � po en la ciudad, 
empleando unas 465 personas. Unos 200.000 pasajeros por año u� lizan el servicio 
del ramal Bahía Blanca-Re� ro.

Transporte automotor de pasajeros (interurbano). Según funcionarios de la terminal 
de ómnibus local, la ac� vidad generaría unos 90 empleos estables en la ciudad. Según 
registros obtenidos, el movimiento diario de pasajeros en la terminal rondaría las 4 
mil personas en promedio. En la ac� vidad se involucran más de 23 empresas.

Transporte automotor de pasajeros (urbano). 17 líneas con alrededor de 170 
unidades móviles provistas por 3 empresas trasladan alrededor de 27 millones de 
personas al año en Bahía Blanca. El empleo generado superaría las 500 personas.

Transporte automotor de pasajeros en taxis y remises. Unas 750 personas empleadas 
en la ac� vidad, entre propietarios y contratados, transportan más de 10 millones de 
pasajeros al año en sus 600 vehículos disponibles para el desarrollo de la ac� vidad, 
siendo 14 las empresas abocadas a tal servicio de transporte.

Transporte automotor de pasajeros en combis escolares. 42 legajos habilitados para 
llevar a cabo el traslado de más de 2.500 alumnos de más de 127 barrios diferentes  
que diariamente asisten a diversos colegios de la ciudad. Se es� ma que el transporte 
es realizado en aproximadamente 85 unidades móviles, contratando más de 20 
choferes a lo que se adicionan algunos propietarios de empresas del sector.

Transporte de pasajeros por combis, minibuses y colec� vos privados. 150 personas 
se encontrarían empleadas en el sector, el cual es desempeñado por unas 15 empresas 
en la ciudad de Bahía Blanca.

Transporte automotor de cargas. Entre los productos principales transportados se 
destacan los relacionados con el sector agropecuario, las cargas provenientes del 
ámbito industrial de la ciudad de Bahía Blanca, los insumos necesarios para realizar 
las dis� ntas ac� vidades, principalmente industriales, de empresas de la misma 
localidad y las mercaderías varias que ingresan o egresan con fi nalidad comercial. 
Para estas ac� vidades, se iden� fi caron alrededor de 980 empresas y alrededor de 
2.000 camiones. Se es� ma que más de 3.350 personas se vincularían laboralmente 
con el transporte de cargas.

Transporte terrestre de cargas (fl etes y mudanzas). El conjunto de empresas 
representa� vas de la ac� vidad rondaría las 30, las cuales emplearían alrededor de 75 
personas de acuerdo a la información recabada en el sector.
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Transporte aéreo 

La ac� vidad es desarrollada por servicios desde y hacia la ciudad de Bahía Blanca por 
medio de 5 líneas aéreas diferentes. Con base en datos de la ANAC, al año 2012 fueron 
transportadas 237.000 personas y casi 270 toneladas, haciendo uso de alrededor 
de 610 aeronaves en promedio por mes. Se es� ma que esta ac� vidad genera en la 
ciudad unos 75 puestos de trabajo.

Ac� vidades complementarias y conexas al transporte

En este apartado se considera a las ac� vidades complementarias o relacionadas 
con el transporte en sí mismo, como así también ac� vidades logís� cas tales como el 
almacenamiento y las ges� ones de agencias, entre otras.

Ac� vidades complementarias al transporte

 Carga y descarga; es� ba y deses� ba; manipulación de cargas. El desarrollo 
de este � po de ac� vidades se concentra principalmente en torno al puerto 
de Bahía Blanca, siendo que estos servicios prestados a terceros se brindan 
mayoritariamente para el movimiento de mercancías provenientes del exterior 
o con des� no fuera del país. Se destacan 3 empresas de importante envergadura 
que movilizan unas 4,6 millones de toneladas al año a cuenta de terceros, a lo que 
se suman 7 empresas de menor tamaño. La atención en el año 2012 se habría 
brindado a más de 640 buques. Se es� ma que unas 310 personas trabajarían en 
la ac� vidad 

 Almacenamiento. Tomando a las en� dades que prestan el servicio a terceros de 
almacenamiento de granos, se iden� fi caron dentro del par� do de Bahía Blanca 
unas 7 empresas con capacidad instalada de 90.000 toneladas. En términos 
generales, y principalmente en los úl� mos años, el uso de la capacidad instalada 
ha sido rela� vamente bajo. En la ac� vidad se encontrarían empleadas unas 20 
personas.

Ac� vidades y servicios conexos al transporte

 Terminales y estaciones. En Bahía Blanca pueden iden� fi carse cuatro estaciones 
con relación directa a cada una de las modalidades de transporte existente: 
terrestre, marí� mo, aéreo y ferroviario. El empleo generado sería de 110 personas, 
aproximadamente.

 Estacionamientos. Comprende el servicio de cocheras con las dis� ntas 
modalidades de cobro (por mes o por hora) y la playa de camiones ubicada en el 
acceso al puerto local. Se trataría de 130 establecimientos de cocheras, con gran 
predominio en la ac� vidad de las 27 ubicadas en el microcentro de la ciudad, y la 
playa de camiones propiamente dicha. En el primer caso se es� ma una capacidad 
de más de 2.800 automóviles. Al año 2012 se es� ma que los camiones ingresados 
a la terminal lindera al puerto llegarían a los 207.000. La generación de empleo 
relacionada con la ac� vidad de estacionamiento rondaría las 260 personas.

 Despachantes de aduana. Según registros obtenidos, unos 13 despachantes de 
aduana instalados en la ciudad desempeñan esta ac� vidad. El empleo generado 
sería de unas 50 personas. Cabe destacar que según datos del INDEC con base 
en Aduana, la aduana de ofi cialización Bahía Blanca registró movimientos al 
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2012 de más de 11 millones de toneladas por un monto de casi 5 mil millones de 
dólares FOB. Respecto a la importación por aduana de ofi cialización Bahía Blanca 
y considerando los datos del año 2012, ingresaron 2,4 millones de toneladas 
valorizadas en casi 2 mil millones de dólares CIF.

 Agencias marí� mas. Unas 8 agencias marí� mas en total a� enden las necesidades 
de los buques que arriban a las dis� ntas terminales. Este servicio requiere el 
trabajo de unas 70 personas aproximadamente. Al año 2012 los buques ingresados 
al puerto de Bahía Blanca fueron casi 1.200.

 Agencias de viajes. Unas 48 empresas de turismo y agencias de viajes y turismo 
se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Turismo de la Nación 
para prestar servicios de este � po en la ciudad de Bahía Blanca. Se es� ma que 
emplean a unas 120 personas para el desarrollo de la ac� vidad.

Comunicaciones

Según padrones de empresas obtenidos por CREEBBA y consultas a la Comisión 
Nacional de Comunicaciones con sede en la ciudad de Bahía Blanca, se iden� fi caron 
alrededor  de 105 empresas dedicadas a ac� vidades relacionadas con correo y 
telecomunicaciones en la ciudad. Dentro del sector se encuentran importantes 
empresas dedicadas a telefonía fi ja y móvil, empresa de correo nacionales y algunas 
de carácter internacional, empresas prestatarias del servicio de internet, como así 
también de empresas operadoras de TV por antena y cable o satelital, radio AM y 
FM, junto con empresas que realizan el mantenimiento de redes u otras ac� vidades 
vinculadas con las telecomunicaciones.

En conjunto, estas empresas emplearían una cifra cercana a las 2.500 personas. 
Con base en datos de CNC, Ibope, AFSCA y referentes del sector se obtuvieron los 
siguientes datos y es� maciones para la ciudad de Bahía Blanca:

- Empresas vinculadas a ac� vidades de internet: 25
- Porcentaje de penetración de TV abierta: 96%
- Porcentaje de penetración de TV paga: 79%
- Porcentaje de penetración de internet: 72%
- Cuentas de mail es� madas en la ciudad: 650.000
- Empresas de correo y servicios postales: 7
- Empresas de telefonía fi ja: 4 (85.000 líneas)
- Empresas de telefonía móvil: 4 (578.000 líneas ac� vas)
- Operadores de TV por cable + satelital: 3 (100.000 abonados a TV por cable)
- Canales de TV: 4
- Radios AM y FM (autorizadas): 30 (4+26)
- Radioafi cionados: 340

Intermediación fi nanciera 

Bancos

Según datos del Banco Central de la República Argen� na correspondientes al año 
2012, el par� do de Bahía Blanca cuenta con 18 en� dades fi nancieras, de las cuales 
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16 funcionan como bancos y 2 como en� dades de crédito. Del total de bancos, 7 son 
bancos privados de capital nacional, 4 son en� dades locales de capital extranjero, 2 
son bancos públicos provinciales, 1 es banco privado coopera� vo, 1 es banco público 
nacional, y 1 banco sucursal de en� dad fi nanciera del exterior. Por lo tanto, se 
encontrarían presente en Bahía Blanca 3 bancos públicos y 13 bancos privados.  Los 
3 bancos públicos poseen en total 13 de las 36 sucursales que están establecidas en 
todo el par� do de Bahía Blanca. Según estos mismos registros, habría 1 banco en la 
localidad de Cabildo, 1 banco en la localidad de General Daniel Cerri y 3 en Ingeniero 
White. 

En cuanto al número de cajeros disponibles, según registros del año 2010 habría 107 
cajeros en el par� do de Bahía Blanca, de los cuales unos 99 estarían en la ciudad. De 
esos 99 cajeros, unos 79 se encontrarían dentro de las en� dades, mientras que los 20 
restantes estarían disponibles fuera de las en� dades fi nancieras. 

A fi nes del año 2012 los depósitos totales en Bahía Blanca superaban los 3.500 millones 
de pesos. Por su parte, los préstamos otorgados alcanzaban los 2.500 millones de 
pesos. Por otra parte, el número de empleados totales vinculados al sector bancario 
se es� ma en 750 personas aproximadamente.

Seguros

En la ciudad de Bahía Blanca, se podían encontrar al 2012, unas 30 en� dades vinculadas 
al servicio de seguros, de diversas ramas. Del total de establecimientos, unos 27 son 
agencias aseguradoras y el resto se reparte entre sucursales y casa matriz. En cuanto 
a las ramas a las que se dedican, si bien en Bahía Blanca prevalecen las en� dades 
diversifi cadas, se destacan 8 en� dades monorrámicas vinculadas al servicio de ART. 
A su vez, 2 realizan ac� vidades del rubro “seguros de vida” de manera exclusiva, y 
la en� dad con casa matriz local se dedica par� cularmente al rubro de seguros de 
sepelio, tanto colec� vo como individual. 

Según datos obtenidos, el número de empleados del sector asegurador en Bahía 
Blanca rondaría las 200 personas. El 100% de los empleados pertenecen al plantel 
permanente de personal, por lo que no se registra contratación de personal 
temporario. Por su parte, el número de productores que la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN) tenía registrados al 2012 en Bahía Blanca era de 214. De 
ellos, sólo 2 son personas jurídicas y las 212 restantes se trataba de personas � sicas.

Prepagas

Al año 2012 se iden� fi caron unas 8 empresas dedicadas a medicina prepaga con sede 
local y una sin sede local. El número de afi liados totales se es� ma cercano a las 63.000 
personas, lo que representa alrededor del 20% de la población total de Bahía Blanca. 
Como una parte de estos benefi ciarios podría estar radicado en ciudades cercanas 
a Bahía Blanca, la par� cipación netamente local de afi liados respecto a la población 
total sería algo menor.

La cuota promedio se aproximaba a los 700 pesos por mes, para el año 2012, 
mostrando variaciones entre las diferentes empresas radicadas en la ciudad.

Grandes fi rmas del país se encuentran prestando el servicio en la ciudad, lideradas en 
el medio por tres fi rmas. A estas se agregan otras tres empresas de gran tamaño, pero 
con menor par� cipación en el mercado. Se suma a este grupo una en� dad de seguros 
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de salud vinculada a una gran coopera� va del sector agropecuario. Por úl� mo, las tres 
prestadoras locales fueron adquiridas por una de las empresas que ya se encontraba 
radicada en la ciudad. 

El empleo generado se es� ma en unas 190  personas.

Otro � po de intermediación fi nanciera

Se conforma por un grupo heterogéneo en torno a las 30 empresas dedicadas a 
ac� vidades diversas como cambio de moneda, servicios en el mercado bursá� l, fi rmas 
con operaciones de crédito y tarjetas, asesores fi nancieros, auditores de seguros, ya 
sean ac� vidades de control previo de los bienes asegurados o de revisión posterior al 
siniestro. En total, se es� ma que unas 370 personas trabajarían en estas ac� vidades.

Servicios inmobiliarios  

El subsector abordado en esta parte se desglosa en dos grupos, de acuerdo a si 
la ac� vidad se realiza con bienes propios o arrendados, o  bien, a cambio de una 
retribución o por contrato. Esta úl� ma comprende la ac� vidad de agentes y corredores 
inmobiliarios, la intermediación en la compra de bienes inmuebles, la administración 
de bienes inmuebles, los servicios de tasación y de agentes fi duciarios. 

Con referencia a la discriminación anterior, cabe aclarar que la presente es� mación 
del PBI no incluye el primer subgrupo referido a la ac� vidad inmobiliaria con bienes 
propios o arrendados (K701) y que comprende la compra, venta, alquiler y explotación 
de bienes muebles propios o arrendados como edifi cios de departamentos y viviendas, 
edifi cios no residenciales y terrenos. Las es� maciones están centradas en la ac� vidad 
de intermediación inmobiliaria en sus diferentes variantes.

En la ciudad de Bahía Blanca, la ac� vidad de las inmobiliarias ha experimentado 
un fuerte crecimiento en los úl� mos años, aspecto puesto de manifi esto en el 
notable incremento de la can� dad de operadores y empresas del rubro en la ciudad. 
Actualmente, más de un centenar de inmobiliarias se desempeña en el ámbito local, 
canalizando la mayor parte de las compraventas de bienes raíces que se llevan a cabo, 
además de brindar servicios adicionales como administraciones, ges� ón de contratos 
de alquiler, remates y tasaciones.

A los fi nes de la es� mación del valor agregado por los servicios inmobiliarios locales, 
el interés se concentra primeramente, en la ac� vidad de compraventa a par� r de 
información centralizada e informada por organismos ofi ciales. En segunda instancia 
se calculará el aporte del sector en lo que atañe a administración de alquileres.

Ac� vidad de compraventa

Tomando las estadís� cas mensuales para Bahía Blanca provistas por el Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, se desprende que, durante 2012 se llevaron 
a cabo más de 3.900 actos de compraventa, lo que arroja un promedio mensual del 
orden de las 330 transacciones. De dicho total, el 61% corresponde a operaciones 
cuyos montos no exceden los 100 mil pesos, un 36% se explica por transacciones 
inmobiliarias cuyos valores se encuentran entre los 100 mil y los 500 mil pesos y el 
3% se refi ere a operatorias por más de 500 mil pesos.
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La información anterior, referida a can� dad de actos de compraventa y montos 
asociados inscriptos en Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos 
Aires, cons� tuye la base para efectuar todos los cálculos y es� maciones necesarios 
para arribar a una medida de la contribución del sector inmobiliario al PBI global 
en lo que a intermediación de operaciones de compraventa se refi ere. La misma 
se halla desagregada por par� do y agrupada según monto de las operaciones, 
discriminándose también las hipotecas efectuadas. En par� cular, la información local 
es proporcionada por la Delegación Bahía Blanca del Colegio de Escribanos y, a par� r 
de ésta, pueden reconstruirse tendencias de ac� vidad, efectuarse proyecciones y 
derivar ú� les datos de contexto (ver Gráfi co 5).

0
10
20

30
40

50
60

70
80
90

100

ene
2010

mar may jul sep nov ene
2011

mar may jul sep nov ene
2012

mar may jul sep nov

Compraventa de inmuebles: montos operados por rango
enmillones de pesos

Hasta $ 100 mil De $ 101 a $ 500 mil Más de $ 500 mil

Gráfi co 5

Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Bahía Blanca

Teniendo en cuenta el porcentaje de operaciones de inmobiliarias con algún � po de 
intermediación de operadores de servicios, las comisiones aplicadas del 6% sobre el 
monto de la compraventa efectuada (que recae en partes iguales sobre comprador y 
vendedor) y las co� zaciones recabadas en el mercado de bienes raíces, se es� ma el 
valor de producción. Al mismo deben descontarse las par� das en concepto de consumo 
intermedio, es decir, los gastos en materiales, insumos y servicios, exceptuando las 
erogaciones salariales, para arribar a una medida del valor agregado por el sector. 
Estos datos surgen de consultas a los agentes inmobiliarios locales incluidos en la 
encuesta de coyuntura del CREEBBA y que son luego procesados y promediados para 
arribar a un porcentaje estandarizado. Paralelamente, este porcentaje es cotejado 
con el aplicado en el cálculo de PBI seguido por el sistema de cuentas nacionales, a 
fi n de corroborar su per� nencia. Al respecto, los operadores consultados informaron 
que los gastos en insumos, exceptuando las erogaciones salariales, representan en 
promedio un 25% de los ingresos totales, en tanto que si se incorporan los salarios, 
los gastos totales absorben entre el 45% y el 50%. Aplicando entonces el supuesto 
del 25% en concepto de consumo intermedio, se ob� ene la primera aproximación al 
valor agregado del sector de servicios inmobiliarios para la rama de compraventa.
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Ac� vidad de alquiler

El tamaño del mercado de alquileres en Bahía Blanca puede es� marse de manera 
indirecta, recurriendo a datos censales de can� dad de viviendas y porcentaje de la 
población en condición de inquilino, junto con otros indicadores de coyuntura del 
sector, tales como expedientes de edifi cación. 

Tomando como base los registros censales de casas y departamentos en la ciudad y 
de su actualización a par� r de las estadís� cas de permisos municipales, se calcula que 
en Bahía Blanca habría unas 26 mil unidades de casas y departamentos en alquiler en 
el año 2012. Un dato relevante en estas es� maciones es el hecho que el 54% de los 
departamentos están ocupados por inquilinos, proporción que desciende a 15% en el 
caso de las viviendas par� culares.

De acuerdo a estudios de campo sectorial, tendiente a conocer los porcentajes de 
intermediación, se es� ma que más de 18,6 mil propiedades alquiladas en Bahía 
Blanca habrían tenido intermediación de operadores inmobiliarios.

Con la información anterior, conjuntamente con los valores loca� vos en plaza, 
ponderados por la par� cipación de cada � po de inmueble en el stock local de 
viviendas, los ritmos de renovación promedio de los contratos de alquiler y las 
comisiones aplicadas por las inmobiliarias, se calcula que, en 2012, los ingresos 
totales por alquiler de propiedades habría estado cerca de los 70 millones de pesos 
en Bahía Blanca.

Sobre dichos ingresos es preciso descontar los gastos en insumos, cuyo peso rela� vo 
sobre el total de gastos de las inmobiliarias es del orden del 35%, totalizando unos 
24,5 millones de pesos anuales. 

Aporte sectorial. En síntesis, bajo los supuestos aplicados y los parámetros de base, 
se concluye que durante 2012 el sector hizo, en lo que respecta a operaciones de 
compraventa, un aporte a la economía bahiense de 21,5 millones de pesos, teniendo 
en cuenta que el valor bruto de producción se es� mó en 28,7 millones y el consumo 
intermedio en 7,2 millones de pesos.

Si bien se reconoce el hecho que muchas veces existe una brecha entre los montos 
escriturados y los valores de mercado sobre los cuales se aplican las comisiones 
inmobiliarias, los cálculos sólo pueden referirse a los primeros, que aluden a la parte 
formal de la operación. De hecho, la metodología de cuentas nacionales sigue este 
criterio para la es� mación del PBI. Más allá de esta cues� ón que cabe tener presente, 
lo cierto es que la parte sustancial del aporte del sector queda captada, de modo que, 
en todo caso como, la misma puede interpretarse un valor piso del valor agregado 
por esta rama de la economía.

En lo que respecta a administración de alquileres, en 2012 el valor agregado fue de 
45,4 millones de pesos, que surgen de la diferencia entre el valor bruto de producción 
(69,9 millones) y el consumo intermedio (24,5 millones).

En defi ni� va, el aporte del mercado inmobiliario a la economía bahiense durante 2012, 
computando la intermediación en ac� vidad de compraventa y la administración de 
alquileres, fue de unos 67 millones de pesos, un 18% más que el valor correspondiente 
a 2011 (Ver Cuadro 9).

Con respecto al empleo y remuneración al trabajo, según referentes del sector la 
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ocupación media por establecimiento asciende a 3 personas. De este total, se 
podría considerar un empleo asalariado de 2 personas. La remuneración mensual 
bruta promedio en 2012 se es� ma en 5.700 pesos. Este monto no incluye ingresos 
del personal generados por comisión sobre operaciones. Con estos parámetros, se 
es� ma que en 2012, el personal bajo relación de dependencia habría rondado las 
380 personas, en tanto que la ocupación total habría sido de 570 personas.  La masa 
salarial anual se es� ma, aplicando el salario bruto promedio para personal registrado 
en el sector de acuerdo a información del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
la Nación y da lugar a un total cercano a los 26 millones de pesos.

Mercado inmobiliario: cálculo Valor Agregado

2011 2012

Valor bruto producción compraventa 27.156.201 28.697.114
Consumo intermedio compraventa 6.789.050 7.174.279
Valor agregado compraventa 20.367.150 21.522.836

Valor bruto producción administraciones 56.050.469 69.902.140
Consumo intermedio administraciones 19.617.664 24.465.749
Valor agregado administraciones 36.432.805 45.436.391

Valor bruto sectorial 83.206.670 98.599.255
Consumo intermedio sectorial 26.406.714 31.640.028

Valor agregado sectorial 56.799.955 66.959.227

Cuadro 9

Servicios profesionales y publicidad

Esta división (K74: Ac� vidades empresariales) principalmente comprende profesiones 
liberales (abogacía, contabilidad, ingeniería, arquitectura) y empresas de publicidad. 
La mayoría de estas ac� vidades se realizan para clientes comerciales, aunque también 
incluye las prestaciones de servicios a clientes par� culares (como es el caso de los 
servicios jurídicos).  

Para una primera descripción del sector, se toma como referencia los resultados de 
la división en el censo económico del año 2003, para el par� do de Bahía Blanca. 
Comparando con la estructura económica del país, el peso de la ac� vidad en el orden 
local resultaba proporcionalmente mayor en términos de empleo y masa salarial pero 
menor desde el punto de vista de generación de ingresos.

Para la es� mación de empleos, se toma como referencia el empleo total al tercer 
trimestre de 2012 según la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos (ENHU INDEC). 
Aplicando la par� cipación sobre el empleo obtenida en el Censo Económico del 
12%, surgiría una referencia de empleo en torno a los 11,8 mil puestos de trabajo. 
Cabe tener en cuenta que en el censo no relevo a los sectores agrícola ganadero, 
construcción y transporte terrestre de cargas, los mismos fueron excluidos del cómputo 
de ocupación total en la ciudad. Para ello, se tuvieron en cuenta sus par� cipaciones 
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sobre el empleo total según la fuente EPH REDATAM con datos al tercer trimestre del 
2012. En el caso de transporte se consideró la medición generada para este estudio 
(ver sector transporte) dado que los resultados de la EHP no diferencia transporte de 
carga y personas. 

De estos totales, se realizaron cálculos más detallados para profesiones liberales. 
Entre abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, agrimensores y técnicos, se 
es� maron poco menos de 2.400 puestos de trabajo, con un monto de facturación 
total no inferior a los $200 millones. 

Servicios jurídicos y notariales

Para trazar una caracterización de la ac� vidad, se recurrió a datos provistos por Caja de 
Abogados. La delegación Bahía Blanca con jurisdicción en los par� dos que conforman 
la región sudoeste de la provincia, cuenta con poco más de 1.400 profesionales 
ac� vos. De este total, se es� ma que alrededor de 800 corresponderían a la ciudad de 
Bahía Blanca (56% del total).

A efectos de evaluar la relevancia de la ac� vidad en la provincia de Buenos Aires, 
se observa que la Delegación Bahía Blanca representaba un 2,7% del total de 
profesionales ac� vos en la provincia y si se tomara solo a los de la ciudad, este 
porcentaje descendería al 1,5%). 

Los aportes totales representan otro indicio sobre el peso de la ac� vidad en Bahía 
Blanca. Durante el ejercicio 2012, los aportes totales realizados por los profesionales 
de la delegación Bahía Blanca ascendieron a $9,2 millones, un 22% por encima de 
los realizados en el ejercicio 2011, y representando un 2,7% de la recaudación total 
en el orden provincial. Si bien la liquidación de aportes conforma una parte del 
monto bruto de honorarios profesionales, dado que varía según el proceso judicial, 
como primera aproximación se considera un aporte promedio del 10% sobre los 
honorarios facturados. Con esta referencia, el monto de honorarios totales rondaría 
los $92 millones. Como criterio de prorrateo para asignar honorarios de abogados 
con domicilio en el par� do de Bahía Blanca se toma el porcentaje de profesionales 
ac� vos (800/1400 = 57%) arrojando un monto total de honorarios de $ 52 millones 
durante el año 2012.

En el caso de servicios notariales, de acuerdo al Colegio de Escribanos de la Provincia 
de Buenos Aires, habría alrededor de 70 profesionales registrados con domicilio en el 
par� do de Bahía Blanca. Durante el año 2011 se habrían realizado alrededor de 4.400 
actos con un monto declarado total de operaciones de 606 millones de pesos. Al año 
2012, la can� dad de actos se redujo a 3.922 acompañados de una reducción en el 
monto operado, ubicándose el nuevo monto total en 503 millones de pesos.

Tomando esta cifra como referencia y es� mando un arancel por servicios notariales 
del 2%, surge una es� mación de la facturación en concepto de honorarios por $12 
millones. Para el cómputo del valor agregado se toma como aproximación esta úl� ma 
cifra.

Servicios contables

Para ampliar la descripción de la ac� vidad, en este caso se cuenta con la información 
brindada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Buenos Aires (CPCEPBA). De acuerdo a datos suministrados por la en� dad. El total 
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de profesionales matriculados ac� vos con domicilio en Bahía Blanca asciende a 833 
y de 1122 si se incluye los profesionales radicados en otros par� dos del sudoeste 
que integran la delegación del Consejo. Considerando una población de 315 mil 
habitantes, esto representa un profesional cada 380 habitantes. El monto total de 
honorarios correspondientes al año 2011 inferidos a par� r del aporte del 7% sobre 
honorarios, ascendió a $37 millones para la delegación. Tomando como referencia 
el porcentaje de profesionales con domicilio en la ciudad, el monto de honorarios 
profesionales en Bahía Blanca rondaría los $27 millones en el 2011. Expresado en 
moneda corriente ($ de 2012) representaría unos 34 millones de pesos.

Servicios arquitectura e ingeniería

El sector comprende los servicios de asesoramiento en diseño de edifi cios, 
maquinarías y plantas; elaboración y realización de proyectos de ingeniería civil, 
eléctrica, electrónica, de sistemas; ac� vidades geológicas y de prospección,  servicios 
de agrimensura, estudios hidrológicos y de subsuelo.

Para la caracterización del sector se contó con la asistencia de colegios profesionales.  
A par� r de la información cedida se realizaron es� maciones sobre el número de 
profesionales ac� vos y montos aproximados de facturación total anual, inferidas a 
par� r de aportes de los profesionales locales a las cajas. Cabe aclarar que se trata 
de una aproximación por cuanto no se contempla ac� vidades sin permisos y hay 
difi cultad para captar ac� vidades de profesionales con domicilio en la ciudad pero que 
realizan trabajos en otras localidades.  A los efectos del cómputo de valor agregado, 
se toma como indicador el total de honorarios brutos facturados.

Los cálculos arrojan los siguientes resultados para Bahía Blanca para profesionales 
comprendidos en agrimensura, ingenierías, arquitectura; además de técnicos: (a) El 
total de puestos de trabajo sería del orden de las 750 personas, con predomino de 
ingenieros seguidos de técnicos, arquitectos y agrimensores. (b) El total es� mado de 
honorarios por servicios en 2012 sería cercano a los 150 millones de pesos. De este 
total, aproximadamente un tercio correspondería a profesionales de ingeniería, poco 
menos de un terció a técnicos y el resto se repar� ría en proporciones similares entre 
arquitectos y agrimensores.

Servicios publicitarios

Comprende la creación y realización de campañas publicitarias en periódicos, revistas, 
estaciones de radio y de televisión, Internet, carteles; venta de � empo y espacio de 
diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios; distribución y 
entrega de materiales y muestras de publicidad; alquiler de espacios de publicidad en 
vallas publicitarias. No comprende la impresión de material publicitario y producción 
de anuncios comerciales.

Las empresas del sector se conforman la Asociación Bahiense de Agencias de 
Publicidad (h� p://www.abap.org.ar/). Al año 2013, esta organización cuenta con 18 
empresas asociadas. Se es� ma que el empleo total en la ac� vidad rondaría los 126 
puestos de trabajo. 

El valor de la producción de los servicios de publicidad se es� ma como un porcentaje 
retenido en promedio por las agencias aplicado sobre el gasto es� mado en publicidad 
por parte de los anunciantes, deduciendo gastos de imprentas y otros consumos 
intermedios. Se elabora un índice de volumen � sico a par� r de la información sobre 
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cen� metros y segundos de publicidad en los medios respec� vos. Los datos son 
provistos por la  Cámara Argen� na de Anunciantes.  

De acuerdo a referentes del sector, la facturación de la ac� vidad en 2011 se habría 
ubicado en un nivel no inferior a los $50 millones. La facturación de la ac� vidad 
tendría una clara relación directa con la del sector comercial local (con fuerte 
concentración en pocos establecimientos minoristas locales, incluyendo ventas de 
vehículos). Asumiendo un crecimiento alineado con una infl ación del 26% anual (es 
decir, facturación estable si se mide a moneda constante), en el 2012 habría superado 
los $60 millones de pesos. 

Servicios empresariales

Bajo esta denominación se agrupa el siguiente grupo de ac� vidades: alquiler de 
maquinaria y equipo, servicios informá� cos, inves� gación y desarrollo. Se completa 
con otra categoría de ac� vidades diversas que comprende obtención y dotación de 
personal, seguridad, limpieza de edifi cios y establecimientos industriales, fotogra� a, 
entre otras. 

Alquiler de maquinaria y equipo

Comprende tres ac� vidades: el alquiler de equipo de transporte, el alquiler de 
otros � pos de maquinarias y equipos, y el alquiler de efectos personales y enseres 
domés� cos. Principalmente, en la ciudad de Bahía Blanca se consideran las ac� vidades 
de alquiler de vehículos automotores, el alquiler de maquinaria y equipos específi cos 
y el alquiler de algunos efectos personales o para uso domés� co, como películas o 
disfraces.

Con base en registros municipales y otras fuentes consultadas, se conformó un 
listado de empresas del sector. Allí pudieron iden� fi carse unas 130 empresas 
aproximadamente dedicadas a ac� vidades relacionadas con el alquiler de maquinarias, 
equipos, contenedores y efectos personales en la ciudad de Bahía Blanca.

Las ac� vidades principales que se enmarcan en el sector se asocian al arrendamiento 
de automóviles, el alquiler de maquinaria y equipos específi cos de producción, el 
alquiler de contenedores, junto con ac� vidades de alquiler de películas, alquiler 
de prendas de ves� r, alquiler de materiales y equipos para eventos, entre otras 
ac� vidades de menor relevancia.

Para la es� mación del empleo, se consideró el ra� o de ocupados respecto a unidades 
censales del sector K71 según el censo económico del año 2004 en Bahía Blanca. Con 
base en ello, se es� ma que algo más de 320 personas se encontrarían desempeñando 
ac� vidades de este � po en la ciudad.

Servicios informá� cos

Incluye las ac� vidades relacionadas con el diseño, la puesta en marcha, el 
funcionamiento y el mantenimiento de sistemas y redes informá� cos, y la producción 
de programas de informá� ca adaptados a las necesidades de los usuarios y la 
edición de programas de informá� ca (so� ware). También se incluyen diversos � pos 
de ac� vidades de procesamiento de datos y el almacenamiento, y la distribución 
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en línea de contenidos electrónicos. A su vez, se incorporan en este apartado el 
mantenimiento y la reparación de otros � pos de maquinaria de ofi cina, contabilidad 
e informá� ca. 

En la ciudad de Bahía Blanca se encuentra la Cámara Informá� ca del Sur y el Polo 
Tecnológico de Bahía Blanca. Desde allí, pudieron iden� fi carse empresas del sector 
trabajando en la ciudad. Adicionalmente se u� lizaron dis� ntas fuentes y consultas a 
referentes del sector para conformar un listado de empresas dedicadas a servicios 
informá� cos y ac� vidades conexas. De esta manera, pudieron iden� fi carse al menos 
unas 65 empresas dedicadas a ac� vidades relacionadas con la informá� ca en Bahía 
Blanca. En el grupo de empresas dedicadas a hardware es común encontrar una 
combinación entre comercialización de equipos y el correspondiente servicio técnico 
de mantenimiento y reparaciones.

Se encuentran sedes de importantes empresas del sector a nivel país trabajando desde 
la ciudad o equipos de trabajo que desarrollaban ac� vidades para casas centrales 
en Ciudad de Buenos Aires o el exterior. Asimismo, a otras empresas importantes 
de carácter local que desempeñan este � po de servicios, se suman profesionales 
independientes que realizan trabajos a pedido o contratados para proyectos en 
par� cular. Según referentes del sector, salvo los diseños, puesta en marcha y 
mantenimientos de páginas web, la mayoría de los desarrollos de programación y 
sistemas se realizan para el exterior del país o en algunos casos para grandes fi rmas 
de Buenos Aires. 

La dinámica propia del sector difi culta es� mar el número de empleos directos 
asociados a la ac� vidad, aunque en el caso de empresas en funcionamiento y con 
estructuras armadas, los equipos cuentan con entre 5 y 8 personas empleadas en 
promedio. En términos aproximados, podría hablarse de unas 420 personas abocadas 
a trabajos de desarrollo, programación, diseño web, mantenimiento y reparación de 
equipos informá� cos en la ciudad de Bahía Blanca.

Inves� gación y desarrollo

Esta división abarca tres � pos de inves� gación y desarrollo:

 Inves� gaciones básicas: inves� gaciones experimentales y teóricas encaminadas 
fundamentalmente a adquirir nuevos conocimientos sobre las causas de 
fenómenos y de hechos observables, sin ninguna aplicación o u� lización 
prevista.

 Inves� gaciones prác� cas: inves� gaciones con un determinado obje� vo o meta 
de orden prác� co, si ellas son de naturaleza original y � enen por objeto adquirir 
nuevos conocimientos.

 Desarrollo experimental: labor sistemá� ca que se basa en conocimientos 
obtenidos mediante inves� gaciones y merced a la experiencia y cuyo obje� vo es 
crear nuevos materiales, productos, disposi� vos, procesos, sistemas y servicios, y 
perfeccionar sustancialmente los ya existentes.

Los tres � pos de ac� vidad de inves� gación y desarrollo pueden ser llevados a cabo 
tanto en el campo de las ciencias naturales (matemá� cas, � sica, astronomía, química, 
biociencias, medicina, geociencias, agricultura, ingeniería y tecnología, etcétera), 
como en el de las ciencias sociales y las humanidades (economía, psicología, sociología, 
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arqueología, ciencias jurídicas, lingüís� ca e idiomas, arte, etcétera). El obje� vo 
principal es ampliar el caudal de conocimientos y descubrir nuevas aplicaciones.

Según consultas a referentes del sector e información disponible brindada por 
CONICET, universidades y diferentes ins� tutos de inves� gadores, se conformó un 
listado de los principales grupos de inves� gación iden� fi cados que integrarían 
el sector. Los mismos serían unos 22 aproximadamente, empleando a casi 1.000 
personas en ac� vidades de inves� gación y desarrollo. Cabe aclarar que algunas de 
estas personas combinan la ac� vidad de inves� gación con las ac� vidades docentes, 
por lo que sólo debe considerarse dentro de este sector a los fondos recibidos en 
concepto de la primera ac� vidad, ya que la enseñanza forma parte de otro sector.

Una de las en� dades principales en la ciudad es el CONICET. El CONICET Bahía 
Blanca es un Centro Cien� fi co Tecnológico (CCT), dependiente del Consejo Nacional 
de Inves� gaciones Cien� fi cas y Técnicas y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Produc� va. En relación a esta ins� tución unas 10 unidades ejecutoras 
realizan ac� vidades de inves� gación de diversas ramas. Cada uno de estos ins� tutos 
� ene una doble dependencia, del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, 
establecida en el marco de un convenio fi rmado entre ambas ins� tuciones. Además 
están bajo la jurisdicción del CONICET numerosos grupos de inves� gación insertos 
principalmente en la Universidad Nacional del Sur y en la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. 

Órganos adicionales del CONICET serían la UAT y la UDI. La UAT (Unidad de 
Administración Territorial) es la estructura dedicada al apoyo logís� co para la 
administración y oferta de servicios del CONICET Bahía Blanca. Por su parte, quienes 
están a cargo de la UDI (Unidad de Dirección) coordinan el funcionamiento de la 
Secretaria de Dirección y del Consejo Direc� vo, y asisten al Director y a los miembros 
del Consejo Direc� vo de tal cuerpo. 

Entre los 10 grupos de inves� gación y las 2 unidades mencionadas se llega 
aproximadamente a unas 900 personas empleadas. A esto se deben sumar 12 grupos 
de inves� gación que funcionan dentro de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Bahía Blanca y reúnen casi 100 personas abocadas a la inves� gación 
en diversos temas y ramas.

Otros servicios empresariales no clasifi cados previamente 

Comprende ac� vidades diversas tales como la obtención y dotación de personal, la 
seguridad y vigilancia, ac� vidades de fotogra� a, ac� vidades de limpieza en general 
e industrial en par� cular y otras ac� vidades empresariales como traductores de 
idiomas, call centers, diseño gráfi co, gestorías. Según diversos registros y fuentes, 
se es� ma que este � po de ac� vidades emplean casi 1.600 personas en la ciudad de 
Bahía Blanca, concentradas principalmente en las ac� vidades de vigilancia y limpieza. 
El número de empresas vinculadas a este � po de ac� vidades superaría las 140. 

Administración Pública y Defensa y Seguridad Social

La división L.75 agrupa las ac� vidades que se encuentran a cargo de la administración 
pública. Comprende unidades que forman parte de organismos públicos centrales o 
subcentrales que posibilitan el adecuado funcionamiento de la sociedad.
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Se contabiliza la ac� vidad de todos los poderes que integran el estado – ejecu� vo, 
legisla� vo, judicial – en todos sus niveles. El código CIIU prevé tres grupos dentro de 
esta división, que a su vez se subdividen en diferentes clases.

El grupo L.751 “Administración del Estado y aplicación de la polí� ca económica y 
social de la comunidad” comprende las ac� vidades de la administración pública en 
general, las ac� vidades de regulación de organismos que prestan servicios sanitarios, 
educa� vos, culturales y otros servicios sociales (excepto servicios de seguridad social) 
y ac� vidades de servicios de apoyo para la administración pública en general. 

El grupo L.752 “Prestación de servicios a la comunidad en general” incluye las 
ac� vidades de relaciones exteriores, defensa y mantenimiento del orden público y 
de seguridad. 

Por úl� mo, el grupo L.753 “Ac� vidades de planes de seguridad social de afi liación 
obligatoria” se refi ere a la fi nanciación y administración de los programas de servicios 
públicos de seguridad social tales como seguros de salud, contra accidentes y 
desempleo, planes de pensiones y programas para cubrir la pérdida de ingresos en 
casos de maternidad, incapacidad temporal, etc.

Aporte sectorial. En Bahía Blanca, los principales organismos incluidos dentro 
del grupo L.751 son la Municipalidad de Bahía Blanca, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), Administración General de Aduanas y la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La mayor presencia en el caso del grupo L.752 está dada por las repar� ciones del 
Ejército Argen� no en Bahía Blanca, Prefectura, Gendarmería, Policía federal, Policía 
Bonaerense y la Administración de Jus� cia, ya sea federal o provincial. 

Debido a que la producción en este sector es de no mercado, se supone que la 
ac� vidad se efectúa sin fi nes de lucro por lo que el excedente de explotación es nulo. 
En defi ni� va, el valor agregado se mide a través del gasto que realizan las unidades 
ins� tucionales en remunerar a quienes desempeñan funciones en el sector. 

De acuerdo a las es� maciones para 2012 el valor agregado del sector superó los 765 
millones de pesos e involucra el empleo de aproximadamente 6.200 personas. 

Enseñanza

La ac� vidad de enseñanza, según lo es� pulado por el Código CIIU revisión 3, se 
encuentra encuadrada el grupo M, división 80 y � ene, a su vez, cuatro subdivisiones. 
En la M.801 se incluye a “Enseñanza primaria”, en M.802 a “Enseñanza secundaria”, 
M.803 comprende “Enseñanza superior” y M.809 a “Otros � pos de enseñanza”. 

Esta división comprende la enseñanza pública y la enseñanza privada de cualquier 
nivel y para cualquier profesión, oral y escrita. Abarca la enseñanza impar� da por 
las dis� ntas ins� tuciones del sistema escolar corriente con sus dis� ntos niveles, así 
como la enseñanza para adultos o los programas de alfabe� zación. En cada nivel de 
la enseñanza inicial, las clases comprenden la educación especial para alumnos con 
discapacidades � sicas o mentales.

La diferencia entre educación y otras formas de aprendizaje depende de la existencia 
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o inexistencia de una comunicación organizada por una en� dad, por un profesor, 
maestro o instructor, que interviene en la comunicación. Dentro de este sector se 
incluye la educación pública y privada, de todos los niveles y modalidades. 

La enseñanza ges� onada públicamente es gratuita para los alumnos y su manejo puede 
corresponder a la órbita nacional, provincial o municipal. La denominada enseñanza 
privada es ges� onada por el sector privado que, a diferencia de las escuelas públicas, 
recibe un arancel como contraprestación por el servicio brindado y también suelen 
recibir un subsidio estatal que contribuye a la fi nanciación del servicio. 

En virtud de lo es� pulado por el nivel provincial, en Bahía Blanca se replica la 
estructura del sistema que rige en la provincia de Buenos Aires. En el Cuadro 10 se 
sinte� za la confi guración actual de la enseñanza en el ámbito local. Existen cuatro 
niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación 
superior, siendo obligatorio culminar con la educación secundaria mientras que la 
educación superior es opta� va. 

El nivel de educación inicial está conformado como una unidad pedagógica para niños 
desde los 45 días a los 5 años de edad, siendo obligatoria la asistencia a las salas de 
4 y 5 años. El nivel de educación primaria también es obligatorio, � ene seis años de 
duración y asisten los niños a par� r de 6 años de edad. El nivel secundario, también 
de carácter obligatorio y seis años de duración, está conformado como una unidad 
pedagógica y organiza� va comprendida por una formación de carácter común y otra 
orientada de carácter diversifi cado. Está des� nado a los adolescentes, jóvenes y 
adultos que hayan cumplido con el nivel primario. Finalmente, el nivel de educación 
superior es la formación académica de grado para el ejercicio de la docencia, el 
desempeño técnico, profesional, ar� s� co o el conocimiento y la inves� gación 
cien� fi co-tecnológica a través de ins� tuciones universitarias y no universitarias. 
Además hay diferentes modalidades: educación común, jóvenes y adultos, modalidad 
especial, ar� s� ca y educación � sica.

Educación universitaria

Formación docente o técnica

Ciclo superior

Ciclo básico

Jardín de infantes

Jardín maternal

EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INICIAL

Configuración del sistema educativo de la provincia
de Buenos Aires

Cuadro 10

De acuerdo a las estadís� cas brindadas por la provincia de Buenos Aires, en Bahía 
Blanca existen más de 400 establecimientos educa� vos en todas las ramas y 
modalidades, que captan más de 95 mil alumnos en total. Esta cifra representa algo 
del 2% del total de establecimientos de la provincia. Entre los niveles inicial, primario 
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y secundario, se agrupa más del 78% del total de establecimientos educa� vos y por 
consiguiente la mayor parte de la matrícula. 

Con respecto a las modalidades de ges� ón, en términos agregados podría señalarse 
que aproximadamente un cuarto de las ins� tuciones de educación es de ges� ón 
privada, mientras que el resto se encuentra completamente a cargo de la ges� ón 
pública. Esta par� cipación es inferior a la observada en el total de la provincia, donde 
un 33% de los establecimientos está manejado por el sector privado.

Aporte sectorial. Para poder es� mar el producto bruto del sector, es necesario 
determinar el impacto que � ene el sector educa� vo en la generación de puestos 
de trabajo, debido a que se trata de un sector donde las remuneraciones del plantel 
docente representan el principal ítem de gasto. 

En el Cuadro 11 se puede observar sinté� camente el empleo generado por este 
sector en el par� do de Bahía Blanca. En virtud de la confi guración del sector debe 
dis� nguirse la carga docente que corresponde a puestos de trabajo efec� vos, por 
un lado, y la can� dad de horas cátedra y módulos por el otro, ya que representan 
diferentes maneras de contabilizar la demanda de trabajo por parte del sector. Tanto 
las horas cátedra como los módulos son unidades de medida que no cons� tuyen 
en sí mismas puestos de trabajo y se u� lizan como método de remuneración a los 
docentes. Como consecuencia, una vez efectuadas las es� maciones, se logra un 
resultado claro acerca de la masa salarial generada dentro del sector pero una idea 
más difusa sobre de los puestos efec� vos de trabajo que se están creando. 

Ocupación docente gestión pública y privada

Tipo Docentes Horas cátedra Módulos

Educación común 3.832 24.648 22.941
nivel inicial 1.091 75 226
nivel primario 1.899 110 4.011
nivel secundario 724 19.450 16.727
nivel superior no universitario 118 5.013 1.977

Modalidad jóvenes y adultos 239 2.924 0
Otras modalidades 567 752 2.877

TOTAL OCUPACIÓN 4.638 28.324 25.818

Fuente: es� mación propia en base a datos deDIPREGEP y DGCyE de la provincia de Buenos Aires.

Cuadro 11

Debe contemplarse además la situación de la educación superior universitaria, con 
fuerte presencia también en el par� do de Bahía Blanca. En ese caso, debe calcularse 
el aporte al empleo calculando la can� dad de cargos según dedicación, es decir si se 
trata de docentes con dedicación exclusiva, semiexclusiva o simple ya que eso defi ne 
si se trata de empleos de � empo completo o parcial.  

De acuerdo a la información brindada por las casas de altos estudios, actualmente 
en Bahía Blanca se desempeñan unos 800 docentes con dedicación exclusiva, más de 
300 con dedicación semiexclusiva y 2.500 con dedicación simple. Para el cálculo de la 
masa salarial se u� lizaron los presupuestos ejecutados de las dis� ntas ins� tuciones. 
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Además de los cargos ocupados por docentes, el sector de enseñanza también genera 
una gran can� dad de empleo no docente en todos sus niveles y modalidades. Por 
este mo� vo necesariamente deben ser tenidos en cuenta para la es� mación del valor 
agregado total del sector.

Los resultados para el año 2012 indican que el valor agregado del sector enseñanza 
a la economía de Bahía Blanca, teniendo en cuenta todas las ramas y todas las 
modalidades y contemplando el empleo docente y no docente, fue de 1.030 millones 
de pesos. A su vez, generó 11.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta que se 
defi ne como puesto de trabajo a un contrato entre una persona y una ins� tución 
con el compromiso de llevar adelante un trabajo a cambio de una remuneración, 
pudiendo una misma persona ocupar más de un puesto de trabajo.

Servicios sociales y de salud

De acuerdo a la estructura del CIIU revisión 3.1, las ac� vidades relacionadas con la 
salud humana se encuadran en el sector N, división 85 denominada “Servicios sociales 
y de salud”. A su vez, esta división se separa en tres grupos: N.851 correspondiente 
a “Ac� vidades relacionadas con la salud humana”, N.852 que incluye “Ac� vidades 
veterinarias” y fi nalmente N.853 donde se computan “Ac� vidades de servicios 
sociales”. 

Dentro de cada uno de los grupos pueden encontrarse subgrupos que especifi can 
las ac� vidades comprendidas en cada uno de ellos de modo exhaus� vo. En el caso 
de la clase N.8511 se incluyen las ac� vidades llevadas a cabo en hospitales, ya sea 
generales o especializados, así como también las ac� vidades de atención médica y 
tecnicoquirúrgica, como diagnós� co, tratamiento, operaciones, análisis, servicios de 
urgencias, etcétera. Allí se � ene en cuenta no solamente a los médicos sino también 
a todo el personal auxiliar necesario para el funcionamiento de las ins� tuciones 
hospitalarias. 

Por otra parte, la clase N.8512 comprende la ac� vidad de médicos y odontólogos, 
ya sea general o especializada, que puede realizarse en consultorios privados, 
consultorios de grupos médicos y ambulatorios hospitalarios, y en clínicas de 
empresas, escuelas, hogares de ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones 
profesionales, así como en el domicilio de los pacientes.

En el caso de la clase N.8519 se contabilizan otras ac� vidades relacionadas con la 
salud humana no incluidas en las clases anteriormente citadas, como por ejemplo 
aquellas que no se realizan en hospitales ni entrañan la par� cipación de médicos y 
odontólogos. Tal es el caso de ac� vidades de enfermeros, parteras, fi sioterapeutas y 
otro personal paramédico.

El grupo N.852 no posee división en clases e incluye tanto las ac� vidades de atención 
médica y control de animales en establecimientos agropecuarios como de animales 
domés� cos. 

Finalmente, dentro del grupo N.853 se encuentran la clase N.8531 correspondiente 
a servicios sociales con alojamiento donde se contemplan los servicios prestados 
durante las 24 horas des� nados a proporcionar asistencia social a niños, ancianos y 
categorías especiales de personas que � enen algún impedimento para valerse por sí 
mismas, y la clase N.8532 de servicios sociales sin alojamiento.
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No se incluye aquí a la Seguridad Social (conformada por las obras sociales Nacionales 
y Provinciales - SECTOR L, ni tampoco a las ac� vidades de fi nanciamiento del 
subsector privado (conformado por las familias, las empresas de medicina prepaga, 
etc. - SECTOR J)

Aporte sectorial. Tal como se describe anteriormente, dentro de las ac� vidades 
relacionadas con la salud humana una gran parte es desarrollada en hospitales. A su 
vez, puede tratarse de ins� tuciones del sector público o del sector privado.

Dentro del primer grupo, en Bahía Blanca se encuentran dos grandes hospitales: el 
Interzonal Dr. José Penna, de carácter provincial, y el Léonidas Lucero dependiente 
del municipio al igual que el Hospital Menor de Ing. White y la red de salas médicas 
barriales. Existe también el Hospital Militar dependiente de Ejército Nacional, 
fi nanciado con fondos nacionales. 

Dependiente de la órbita de la provincia de Buenos Aires existe el Hospital Interzonal 
Dr. José Penna, hospital público de autoges� ón, donde, de acuerdo a las estadís� cas 
publicadas por el hospital, actualmente se desempeñan más de 400 profesionales 
de los cuales más de 200 son médicos, algo de 100 son residentes, siendo el resto 
profesionales de otras disciplinas, becarios y concurrentes ad honorem. Además, 
se emplean alrededor de 490 personas más que desarrollan otras ac� vidades, 
fundamentalmente enfermeros (más de 200), técnicos en diversas especialidades 
(más de 60), administra� vos (cerca de 50) y becarios, entre los principales.

En total, el hospital genera casi mil empleos en la ciudad, cifra altamente signifi ca� va 
si se la compara con el empleo que generan otras empresas e ins� tuciones de la 
ciudad y con el total de ocupados. Esto se traduce en una importante inyección de 
fondos en la economía local en concepto de remuneraciones. 

También dentro de la esfera pública se encuentra el Hospital Municipal de Agudos Dr. 
Leónidas Lucero, también hospital de autoges� ón pero, a diferencia del Penna que 
depende de fondos provinciales, el Lucero es fi nanciado con recursos del municipio 
local. Maneja un presupuesto anual del orden de los 140 millones de pesos

Se desempeñan en la ins� tución cerca de 250 médicos pertenecientes a la carrera 
médico hospitalaria, algo de 220 técnicos de dis� ntas especialidades y cerca de 85 
administra� vos, siendo el resto del plantel personal de servicio, jerárquico y obrero. 
En total, el hospital municipal genera más de 700 puestos de trabajo. Nuevamente, se 
pone de relieve la importancia del sector como generador de ingresos en la ciudad. 

Además de los dos hospitales públicos que funcionan en la ciudad existen también, 
dentro del ámbito municipal, el Hospital Menor de Ing. White y las unidades 
sanitarias conocidas también como salas médicas barriales.  Están organizadas en 
9 áreas geográfi cas, cada una de las cuales � ene bajo su supervisión a las unidades 
comprendidas en la zona. En total existen 48 unidades sanitarias. Para cada área 
se establecen coordinadores y enfermeros actuantes, desempeñándose también 
en cada una de ellas profesionales médicos y odontólogos. El Hospital Menor se 
encuentra comprendido en una de las áreas,  posee servicio de urgencia y además 
cuenta con consultorios de atención externa y con camas para internación. 

A diferencia de lo observado en el subsector público, donde la información se encuentra 
más centralizada y � ene un carácter rela� vamente homogéneo, en el subsector 
privado existe una mayor diversidad de actores, cada uno con sus par� cularidades, y 
la información se encuentra mucho más dispersa y descentralizada. 
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Vinculados con la Asociación Médica de Bahía Blanca, funcionan dos hospitales: el 
Hospital Privado del Sur (HPS) y el Hospital Felipe Glasman (HAM). 

El HPS cuenta con una dotación de 120 camas, de las cuales 35 pertenecen a 
servicios de alta complejidad (Unidad de Terapia Intensiva, Unidad de Emergencias 
Cardiovasculares, Neonatología, Recuperación cardiovascular). Allí se desempeñan 
más de 60 profesionales y adicionalmente contrata cerca de 280 empleados no 
médicos. En el caso del HAM cuenta con alrededor de 70 camas y se desempeñan allí 
más de 100 médicos en los dis� ntos servicios, profesionales de otras disciplinas y 130 
empleados en relación de dependencia. 

El Hospital Regional Español, además de los médicos, � ene un plantel de más de 410 
empleados y por su parte el Hospital Italiano genera cerca de 230 empleos sin contar 
a los profesionales de la medicina que realizan allí sus ac� vidades. También funciona 
en la ciudad el Centro de Salud Dr. Raúl Matera, pero no fue posible obtener ninguna 
clase de información acerca de las caracterís� cas de dicha ins� tución.

Más allá de la ac� vidad llevada a cabo en hospitales, de acuerdo a información del 
Colegio de Médicos y de la Asociación Médica de Bahía Blanca, existen en Bahía 
Blanca alrededor de  1.200 médicos ac� vos, los que deben ser tenidos en cuenta 
para la es� mación del producto junto con odontólogos y las demás ins� tuciones tales 
como clínicas y sanatorios y establecimientos que prestan servicios de diagnós� co y 
tratamiento. 

Según información brindada por el Colegio de Odontólogos, Distrito X de la provincia 
de Buenos Aires en su si� o web, existen alrededor de 360 profesionales colegiados 
en Bahía Blanca.

Con referencia a los veterinarios, mediante reuniones llevadas a cabo con 
representantes del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Distrito 
7,  se es� ma que hay aproximadamente 280 médicos veterinarios asociados a dicho 
organismo en Bahía Blanca. 

También se incluyen en el cálculo los psicólogos que realizan su ac� vidad en forma 
independiente fuera de clínicas y hospitales, y otras especialidades como por ejemplo 
kinesiólogos, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos.

Durante 2012, el valor agregado por el sector servicios sociales y de salud fue 
es� mado en 615 millones de pesos. De ese total, el 53% se genera en la ac� vidad de 
hospitales, el 36% es aportado por la ac� vidad de médicos y odontólogos, mientras 
que el resto resulta del aporte de veterinarios y otras ac� vidades relacionadas con la 
salud humana.

Servicios comunitarios, sociales y personales 

Eliminación de desperdicios

Se iden� fi can unas 17 empresas dedicadas a este � po de ac� vidades, destacándose 
tres de gran magnitud. Una de las empresas más importantes en el sector se 
encarga de la recolección de residuos domiciliarios y el mantenimiento y limpieza de 
calles y espacios públicos. Esta ac� vidad se realizaba anteriormente por contrato y 
formaba parte de las empresas que reciben el pago por medio del estado municipal. 
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Actualmente este servicio quedó en manos de una empresa con mayoría accionaria 
estatal.

A esto se agrega una la empresa del estado provincial prestataria de la red de cloacas 
de la ciudad. A los fi nes prác� cos, esta medición se realiza junto con la provisión de 
agua potable por tratarse de la misma en� dad. 
Otra empresa de importante envergadura es el centro de disposición y tratamiento 
de residuos orgánicos y centro de disposición fi nal de residuos industriales, lo que la 
convierte en la única organización que realiza “landfi ll” y “landfarming “en la zona. 

Dentro de ac� vidades de de saneamiento ambiental también se encuentra una planta 
de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos ubicada en cercanías a la ciudad 
de Bahía Blanca. 

A lo anterior se suman empresas de recolección y transporte de líquidos cloacales 
(empresas de desagotes) y un grupo de empresas de recolección y transporte de 
escombros, entre otras de menor importancia en términos rela� vos. A los fi nes 
prác� cos, las empresas de alquiler de contenedores para obras de construcción se 
incluyeron en el apartado correspondiente a alquiler de maquinaria, equipo y otros 
bienes. 

En las ac� vidades que involucran residuos peligrosos, la autoridad competente es el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires 
(OPDS).

Se es� ma que la ciudad genera más de 220 toneladas de residuos diarios, de las 
cuales un poco más de la mitad es residuo orgánico y el resto inorgánico.

Organizaciones empresariales, profesionales y sindicatos

Esta división comprende las ac� vidades de organizaciones empresariales, 
profesionales, de empleadores y otras asociaciones.

En la ciudad, se iden� fi caron unas 250 organizaciones dedicadas a este � po de 
ac� vidades. Según fuentes consultadas, se es� ma que el empleo rentado sumaría 
unas 2.500 personas, a lo que debe sumarse más de 5.400 voluntarios trabajando 
como no rentados dentro de este � po de ins� tuciones. Principalmente se trata 
de en� dades gremiales de apoyo a trabajadores de diversos sectores, a lo que se 
agregan federaciones y/o asociaciones empresariales que agrupan organizaciones 
que desarrollan ac� vidades diversas. Aquí también se incluyen las ac� vidades de 
par� dos polí� cos y afi nes junto con otras asociaciones de profesionales o grupos de 
personas agrupadas bajo algún obje� vo en par� cular. 

En números, se iden� fi caron más de 100 gremios, algo más de 50 en� dades de carácter 
religioso, unas 65 organizaciones de apoyo a otras en� dades a lo que se agregan 
alrededor de 35 grupos de personas asociadas con fi nes polí� cos, medioambientales 
y económicos.

Ac� vidades de esparcimiento, culturales y depor� vas

La presente división cubre el funcionamiento de instalaciones y la prestación de 
servicios para sa� sfacer los intereses culturales, de esparcimiento, recrea� vos y 
depor� vos de sus clientes. Ello incluye  ac� vidades culturales y ar� s� cas para el público 
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en general, suministro de medios ar� s� cos, crea� vos o técnicos para la producción 
de ac� vidades ar� s� cas y actuaciones en directo, conservación y muestras de objetos 
y lugares de interés histórico, cultural y educa� vo y funcionamiento de instalaciones 
y prestación de servicios que permiten a sus clientes par� cipar en ac� vidades 
depor� vas o recrea� vas o sa� sfacer sus intereses y afi ciones en � empo de ocio.

La heterogeneidad del sector difi culta presentarlo en términos agregados por lo que 
se esbozará una pequeña reseña de las ac� vidades involucradas dentro del mismo.

Cines. La ac� vidad de cines en la ciudad se encuentra desarrollada por dos empresas, 
con instalaciones en tres áreas de la ciudad y totalizando unas 13 salas para la 
proyección de películas. El empleo generado por estas ac� vidades sería de al menos 
20 personas.

Producción de contenidos audiovisuales. Para facilitar la presentación, se agruparán 
aquí las ac� vidades de producción y difusión de programas de radio y televisión, 
junto con ac� vidades de agencias de no� cias y periodistas independientes. Esto 
no incluye las ac� vidades de personas que trabajen dentro de los canales de radio 
y televisión para el funcionamiento del mismo ya que este � po de funciones se 
incorporan dentro de ac� vidades de telecomunicaciones. En la ciudad de Bahía Blanca 
se iden� fi can 4 radios AM y 26 radios FM con autorización de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). A esto deben sumarse alrededor 
de 40 productoras de diversos programas de televisión. Para este úl� mo caso, se 
iden� fi caron en la ciudad casi 100 programas de emisión periódica en cuatro canales 
locales, con cerca de 240 horas de programación local. El empleo total relacionado 
con estas ac� vidades de radio y televisión, sin contar con aquellas personas que están 
en relación directa a los canales o radios, se es� ma en unas 310 personas. 

Museos y paseos. Tomando en consideración museos, teatros, bibliotecas, parques 
y jardines en la ciudad, a par� r de diversos padrones y datos del municipio local se 
es� ma que habría al menos 40 establecimientos vinculados a este � po de ac� vidades. 
Algunas de estas en� dades que desarrollan pertenecen al ámbito público, por lo que 
su medición debe incorporarse como perteneciente a ese ámbito y no dentro del 
ámbito privado. 

En� dades depor� vas y gimnasios. Respecto a en� dades depor� vas y gimnasios y 
según diversas fuentes consultadas, se es� mó cerca de 215 establecimientos ubicados 
en la ciudad de Bahía Blanca. De este total, unos 130 corresponden a gimnasios de 
diversas modalidades y el resto a en� dades depor� vas y clubes. Unas 560 personas 
contarían con trabajo remunerado mientras que habría unos 1.200 voluntarios, 
principalmente para el desarrollo de ac� vidades en clubes. Junto con estas en� dades 
se encuentran los espectáculos depor� vos. La ciudad cuenta con clubes de básquet 
y fútbol compi� endo a niveles importantes de las ligas del país. Adicionalmente, 
deben considerarse otros espectáculos vinculados al deporte motor en sus diversas 
disciplinas, junto con otro � po de deportes tales como hockey y rugby, entre otros.  A 
esto se suma la organización de  espectáculos musicales. 

Esparcimiento. Dentro de este � po de ac� vidades se considera principalmente a 
pubs y boliches bailables instalados en la ciudad. Allí se iden� fi caron como los de 
mayor relevancia unos 30 establecimientos. La ac� vidad incluye juegos de azar. En el 
par� do de Bahía Blanca se iden� fi can una casa de bingo, una agencia hípica y cerca 
de 90 agencias de quinielas y loterías, según un padrón obtenido desde la Delegación 
Bahía Blanca de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. El empleo que 
generarían estas ac� vidades superaría las 450 personas.
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Otras ac� vidades de servicios

Se trata esencialmente de servicios personales de esté� ca, de limpieza, ac� vidades 
fúnebres y otro � po de ac� vidades no consideradas con anterioridad. En la ciudad se 
iden� fi caron al menos 300 establecimientos vinculados a este � po de ac� vidades, 
de acuerdo a registros municipales y otras fuentes (directorios telefónicos, si� os en 
Internet). 

Se destaca la presencia de peluquerías, a lo que se suman diversos centros de esté� ca 
y cuidado personal. Junto con ello cabe incluir el trabajo independiente de pedicuras 
y manicuras y empresas de � ntorería y/o lavanderías. Para las ac� vidades de sepelios 
se destacan dos empresas que realizan el servicio en Bahía Blanca, junto con 3 
cementerios privados. Las ac� vidades desarrolladas por organizaciones públicas no 
se incluyen en la presente sección. 
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Anexo: aclaraciones 
conceptuales y metodológicas
El obje� vo del estudio consis� ó en es� mar el Producto Bruto sectorial del par� do 
de Bahía Blanca a par� r de la suma del valor agregado generado por de las unidades 
produc� vas localizadas en su jurisdicción. El Producto Bruto sectorial es la suma 
de los valores agregados de las unidades produc� vas que realizan alguna ac� vidad 
económica por un � empo superior a un año. 

Se defi ne a las empresas como unidades de decisión propietarias de un patrimonio. 
El estudio tomó como unidad de observación al establecimiento (cada una de las 
ac� vidades diferenciadas realizadas en un mismo local por una misma empresa) o al 
local (espacio � sico aislado o separado de otros en el que se desarrollan ac� vidades 
económicas). Los locales des� nados a tareas auxiliares como mantenimiento, limpieza 
o administración se denominan “unidades auxiliares” y se asignan a la ac� vidad del 
establecimiento que sirven, si están dentro de la jurisdicción bajo análisis (par� do 
Bahía Blanca)

El valor de la producción se calculó a precios de productor. Esto representa el precio 
que percibe el productor a la salida del establecimiento, de modo que no computa 
márgenes por servicio de transporte y comercialización, que incluye los impuestos 
sobre los productos y excluye el impuesto al valor agregado (IVA). 

El valor de los insumos, las compras intermedias, se aplica a  “precios al comprador”. Son 
los efec� vamente pagados por el comprador, incluyendo costos de comercialización y 
transporte; y todo � po de impuesto, excluyendo el IVA

El criterio de clasifi cación de ac� vidades empleado es el CIIU Revisión 3. Una 
desagregación detallada se ob� ene en el si� o de Naciones Unidas. 

El Valor Agregado Bruto surge como diferencia entre el Valor Bruto de Producción 
y el Consumo Intermedio e incluye los sueldos y salarios, contribuciones sociales, 
impuestos sobre la producción, amor� zaciones y el excedente de explotación.

Las ac� vidades llevadas a cabo por los organismos públicos, al tratarse de una 
producción por fuera del mercado, consideran la inexistencia de un excedente neto 
de explotación y en consecuencia, el Valor Bruto de Producción se ob� ene a par� r del 
cómputo de las remuneraciones pagadas para la prestación de los dis� ntos servicios 
involucrados.

Por razones de espacio, para más detalles relacionados con la metodología de cálculo 
del valor agregado se remite al lector interesado a las fuentes bibliográfi cas más 
consultadas para la elaboración del estudio:

  Propa� o Juan Carlos (2003): “El Sistema de Cuentas Nacionales: Visión desde la 
Economía Aplicada”. Segunda Edición. Editorial Macchi. Buenos Aires.

  
 PNUD-BIRF (1993): “Estudios para el diseño de Polí� cas Públicas. Cuentas 

Nacionales. Informe metodológico”. Buenos Aires. 1992.

  Organización de las Naciones Unidas (1993) : “Sistema de Cuentas Nacionales”.


