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1. Introducción 

El presente informe final ha sido elaborado en el contexto del Convenio Marco de Cooperación 

Técnica entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la República Argentina. El Acta Complementaria de Cooperación Técnica Nº 1, 

firmada en el marco del Convenio mencionado, prevé la ejecución del proyecto “Estudio de la 

dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional”, que incluye 

entre sus productos la elaboración de “Un documento (Informe 5) que contenga un ejercicio de 

aplicación del concepto de “Área Económica Local" al conjunto del territorio argentino, y su análisis 

tipológico”. 

En los últimos años, en la Argentina ha tenido lugar un proceso de recuperación del rol de la 

política pública en sus diferentes dimensiones como la principal estrategia para promover el 

desarrollo. Este proceso de revitalización de lo público ha originado un importante flujo de demanda 

de información, particularmente a nivel local y sectorial, ámbitos en los que las acciones finalmente se 

desarrollan. En efecto, las diferentes etapas de la gestión de las políticas (diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación) requieren de información objetiva, oportuna y al nivel de desagregación 

relevante para realizarse de manera adecuada. Esto justifica la necesidad de realizar esfuerzos 

orientados a desarrollar sistemas de información capaces de generar indicadores pertinentes y útiles 

para la toma de decisiones. 

Un aspecto importante referido a la generación de información territorial es el criterio 

aplicado para la definición de un territorio. Tradicionalmente, los sistemas de información estadística 

se han apoyado en los distintos niveles de delimitación político-administrativa de los territorios 

(regiones, provincias, departamentos, localidades, municipios). No obstante, en los últimos años, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, han surgido criterios alternativos, tales como los distritos 

industriales, corredores o las áreas económicas locales, ya que en la medida en que la gestión de 

políticas avanza sobre la complejidad del territorio, demanda información, datos e indicadores que 

reflejen dicha complejidad. En efecto, estos criterios responden a la necesidad de definir unidades de 

análisis específicas a determinadas políticas, aunque su aplicación concreta se encuentra restringida 

por la disponibilidad de información primaria. 

El concepto de Áreas Económicas Locales (AEL) elaborado por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en colaboración con la CEPAL, es un avance importante 

realizado en la Argentina durante la primera mitad de la década del 2000. Partiendo de la perspectiva 
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que indica que el territorio se define a partir de las relaciones sociales y que las relaciones laborales 

son una dimensión central, el criterio que orientó la definición de las AEL fue identificar porciones de 

territorio que coincidan con mercados de trabajo locales. Las características del tejido productivo 

(sectores de especialización, perfiles de las empresas) resultan centrales para entender las relaciones 

sociales que configuran los territorios. Es por ello que, si bien el objetivo original del proyecto de las 

AEL había sido generar información relevante para mejorar la eficiencia de las políticas de empleo y 

de formación profesional, la experiencia demostró que las AEL constituyen una herramienta útil para 

otros objetivos, principalmente de política productiva.  

Más allá de lo conceptual, la delimitación de las AEL se instrumenta a partir de la comparación 

entre los domicilios donde viven los trabajadores y los de los establecimientos donde trabajan, según 

consta en los registros administrativos de la seguridad social (fuente primaria del estudio). Se identifican 

entramados de vinculaciones entre las localidades donde la gente vive y las localidades hacia donde se 

desplazan diariamente a trabajar, determinando de esa manera cuál es la porción de territorio (ciudades y 

alrededores) que conforma las AEL. Los ejercicios de delimitación de las AEL desarrollados por 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación durante la primera mitad de los 2000 fueron un avance importante; pero en esa etapa no se 

logró consolidar un sistema de información con cobertura amplia y actualización permanente, debido a 

que la metodología desarrollada hasta ese momento no permitió estandarizar suficientes criterios. En el 

marco del presente proyecto, a partir de la disponibilidad de mejores herramientas analíticas e 

informáticas (software para el análisis de redes sociales), se desarrollaron mejoras a la metodología 

original, básicamente orientadas a facilitar el desarrollo futuro, no ya de un conjunto de estudios de 

casos, sino de un sistema de información regional. 

En este marco, este documento persigue tres objetivos centrales. En primer lugar, presentar 

una nueva propuesta metodológica que mejora el proceso de delimitación de las AEL, eliminando 

criterios arbitrarios que estaban presentes en el método original y mejorando la eficiencia de los 

procesos a partir del uso de un nuevo software. En segundo lugar, a partir del análisis de las 

configuraciones productivas de seis casos específicos de AEL delimitadas con este nuevo método, se 

muestra la viabilidad de desarrollar un sistema de información territorial de amplia cobertura, que 

puede ser utilizado para el diseño, gestión y evaluación de diferentes tipos de políticas. En tercer 

lugar, mostrar dos perspectivas para estructurar el análisis de las AEL que formaron parte de esta 

investigación:  (i) por un lado, un análisis comparativo desarrollado sobre las tres AEL de la Provincia 

de Buenos Aires, que permitió observar contrastes en las configuraciones territoriales y productivas, al 

interior de una misma provincia y (ii) por otro lado, análisis caso por caso aplicados a las tres AEL 

localizadas en provincias con realidades productivas geográficas y demográficas muy diferentes entre 

sí (Tucumán, Chaco y Chubut). Este ejercicio mostró la utilidad de aplicar enfoques diferenciados al 

estudio de las economías regionales, según la relativa homogeneidad o heterogeneidad de las 

jurisdicciones que son objeto de la investigación. En efecto la propuesta metodológica mencionada 

puede ser utilizada tanto para un análisis comparado de distintas AEL, como para identificar los 

rasgos característicos de la estructura productiva y laboral de un territorio específico. En el primer 

caso, obviamente, para que la comparación tenga sentido, es necesario que las AEL pertenezcan a un 

contexto común más amplio (es el caso de la Provincia de Buenos Aires y de las AEL de Pergamino, 

Bahía Blanca y Zárate-Campana), es decir que compartan algunos rasgos de la estructura económica, 

social y política subyacente. Por otro lado, en el caso de AEL que presentan características y 

especificidades muy distintas entre sí (por ejemplo San Miguel de Tucumán, Roque Sáenz Peña y 

Comodoro Rivadavia), es más interesante mostrar la otra aplicación posible de la metodología 

mencionada: es decir la elaboración de documentos que permiten evidenciar los rasgos más relevantes 

de la estructura productiva y laboral de cada AEL y que pueden ser utilizados como punto de partida 

para un análisis territorial más profundo. 

Para ello, el documento se estructura de la siguiente manera. La segunda sección, después de 

esta introducción, presenta algunos antecedentes de este tipo de estudios. La tercera sección desarrolla 

los principales aspectos metodológicos relacionados con la delimitación de las AEL. Las secciones 

cuarta y quinta han sido destinadas al análisis de la estructura productiva de dos conjuntos de AEL, 
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tres de ellas localizadas en la provincia de Buenos Aires (Pergamino, Bahía Blanca y Zárate- 

Campana) y otras tres localizadas en diferentes provincias del país, caracterizadas por situaciones 

contrastantes tanto desde lo geográfico, productivo y demográfico (San Miguel de Tucumán, Roque 

Sáenz Peña y Comodoro Rivadavia). Finalmente, en la última sección, se presentan algunas 

reflexiones sobre los resultados obtenidos en el análisis y sobre la utilidad de la herramienta 

metodológica propuesta 
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2. Antecedentes  

En las últimas décadas, una vasta literatura se ha focalizado en la relación entre el crecimiento de las 

ciudades y la estructura productiva, en especial, la industria manufacturera. Por un lado, se 

desarrollaron investigaciones enfocados en el rol de las externalidades dinámicas y particularmente los 

spillover del conocimiento como fuente principal del crecimiento de las ciudades (Glaeser y otros, 

1992). Es decir, la interacción que se produce entre las personas en una ciudad, por su proximidad 

geográfica, hace que los procesos de aprendizaje y de conocimiento generen externalidades positivas 

que benefician y dinamizan a las ciudades. Otra perspectiva, más enfocada en los modelos de 

desarrollo productivo, profundizó el estudio de tipologías, basadas en los patrones división del trabajo 

y de diversificación, en la intensidad de las articulaciones entre firmas, dinámicas del sistema socio-

institucional, basadas en la existencia de intereses y problemas comunes que generan formas específicas 

de reglamentación social a nivel local (Poma 2003). Destacan entre estos modelos, las áreas de 

especialización productiva; los distritos industriales y los sistemas productivos locales (Garofoli y 

Mazzoni, 1994). Desde una perspectiva más cercana al desarrollo local, se enfatiza la importancia del 

territorio en la construcción de ventajas competitivas y de su rol central como organizador de la 

actividad económica. (Alburquerque et. al. 2002). Lo “local” se define entonces como el ámbito 

geográfico donde las relaciones sociales y económicas cotidianas se producen en un contexto de 

proximidad. Es decir, este ámbito es delimitado por los vínculos que genera la sociedad y no coincide 

necesariamente con los límites políticos de los municipios, departamentos o provincias (Mazorra, 

Filippo y Schleser, 2005).  

Todos estos enfoques coinciden en considerar la centralidad de lo territorial en las estrategias 

de desarrollo, poniendo en evidencia la necesidad de basar el diseño, implementación y monitoreo de 

las políticas en información relevante, que muchas veces no se encuentra disponible de manera 

oportuna y con el grado de desagregación (sectorial y regional) adecuados. Es por ello que, para 

mejorar la eficacia de las intervenciones, resulta fundamental avanzar en el desarrollo de sistemas de 

información regional, consistentes, eficientes, y que consideren criterios de delimitación del territorio 

y caracterización de la estructura productiva adecuados a los objetivos. En este sentido, en los últimos 

años se han desarrollado avances importantes hacia el desarrollo y aprovechamiento de nuevas fuentes 

de información, proceso que es necesario apoyar y profundizar (Rojo Brizuela y Rotondo, 2008; Rojo 

Brizuela y Rotondo 2006; Mazorra y Beccaria 2005; Mazorra y otros, 2005).  

Un avance importante son las Áreas Económica Locales (AEL) desarrolladas por el 

Ministerio de Trabajo de Argentina. Este criterio de territorialización da cuenta de una porción de 

territorio que conforma un mercado de trabajo y se delimita a partir de los movimientos pendulares 
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diarios (commuting) de los trabajadores hacia su lugar de trabajo y de regreso a sus hogares. Más allá 

del carácter estrictamente laboral del criterio de demarcación, la zona así definida puede considerarse 

como una aproximación del área en la que las personas realizan el resto de sus actividades cotidianas, 

que en conjunto conforman la actividad económica local. El concepto de las AEL permite identificar 

ciudades próximas con intensas interacciones entre su población definidas por el movimiento de los 

trabajadores. Es decir, desde esta perspectiva se considera que es el mercado de trabajo local lo que 

define las principales relaciones sociales que interactúan dentro de localidades.  

El concepto de AEL para la Argentina fue propuesto por Borello en 2002, en el marco de un 

proyecto de cooperación entre la CEPAL y el MTEySS. A partir del trabajo conjunto con los equipos 

del Ministerio, Borello evaluó la factibilidad de utilizar los registros administrativos de la seguridad 

social (microdatos que vinculan trabajadores y empleadores) y la información contenida en los 

padrones de contribuyentes (domicilios de los trabajadores y de los empleadores) como insumos para 

la delimitación de las AEL del territorio argentino. A partir de esa información, se desarrolló un  

procedimiento que consiste en  seleccionar las localidades nodo, en torno a los cuales se estructuran 

las AEL e identificar el conjunto de localidades que presentan una vinculación lo suficientemente 

fuerte con el nodo que amerite su incorporación a la AEL
1
. 

El método mencionado encuentra también antecedentes en la experiencia internacional, 

principalmente en los criterios de delimitación de áreas desarrollados el Bureau of Economic Analysis 

(BEA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Una metodología muy parecida ha sido 

utilizada en Italia para la identificación y delimitación de los mercados locales de trabajo (Istat-Irpet, 

1986; Sforzi, 1995; Istat 1997) y posteriormente de los distritos industriales (Tattara y Volpe, 2001). 

La metodología de Borello – MTEySS fue utilizada en los ejercicios de delimitación de Áreas 

Económicas Locales realizados por el Ministerio de Trabajo entre los años 2004 y 2005. No obstante, 

la complejidad de la aplicación del método no permitió desarrollar un sistema de información que 

pueda ser actualizado con una cierta periodicidad, por lo que aquellos diagnósticos  con el tiempo 

fueron desactualizándose. 

Si bien el avance ha sido importante, el conocimiento sobre las economías locales es 

claramente mejorable, en términos de la complejidad de los diagnósticos, de su actualidad, de la 

calidad de la información cuantitativa en la que están basados y de la disponibilidad de estudios 

cualitativos que den cuenta de los modelos de organización industrial vigentes en cada lugar. 

Diferentes evidencias indican que el crecimiento económico de la última década en Argentina, ha 

producido cambios importantes en las configuraciones productivas a nivel regional, que aún no han 

sido estudiados de manera abarcativa. Por ejemplo, en el ámbito agrícola, el avance de la producción 

de oleaginosas ha modificado la dinámica económica, mientras que el proceso de recuperación 

industrial ha permitido la reconstrucción de partes del tejido empresarial potenciando determinadas 

aglomeraciones urbanas donde el impacto de la industria manufacturera es relevante.  

Es decir, la escasez de estudios sobre las economías locales, sumado a la pérdida de vigencia 

de algunos diagnósticos antiguos en un contexto de crecimiento del país que ha sido particularmente 

dinámico, pone en evidencia la necesidad de realizar nuevos bríos orientados a contribuir al diseño y 

                                                        

1 En la metodología original, la identificación de los nodos se realizaba de manera arbitraria ya que no se 

consideraba dimensiones relacionadas con las dinámicas demográficas o económicas que se registran en el territorio. 

Partía de dimensiones estáticas como el tamaño de los conglomerados urbanos para diferenciarlos entre núcleos de 

áreas metropolitanas, grandes o pequeñas, la existencia de diarios locales con tiradas amplias, entre otros. También se 

consideraban criterios cualitativos tales como las demandas específicas de información por parte de autoridades locales. 

Para identificar las localidades vinculadas al nodo, el método original de 2002,  evaluaba los flujos de trabajadores que 

ingresaban al nodo, procedentes de una misma localidad. Los puntos de corte, es decir los umbrales a partir de los 

cuales localidades con baja vinculación con el nodo era incorporada o no a la AEL variaban según el caso, basándose 

en informaciones secundarias tales como los mapas de rutas (o a criterio del analista). 
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gestión de la política productiva y de infraestructura. Aunque cada sistema productivo regional pueda 

tener un cierto nivel de especialización en ciertas actividades productivas, las dimensionales sociales, 

culturales e institucionales que se han desarrollado en cada territorio pueden llevar a la conformación 

de distintos sistemas productivos locales. 
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3. Delimitación de las Áreas Económicas Locales 

Esta sección aporta elementos para mejorar la metodología de delimitación de AEL de 

Borello- MTEySS. Es decir, sin producir quiebres respecto de los criterios centrales de ese método, se 

incorporan herramientas técnicas que permiten acotar las instancias de decisiones arbitrarias. De esta 

manera, el método se vuelve más robusto y su implementación permite ganar en eficiencia. Esto se 

logra a partir de (i) el desarrollo de un criterio sistemático de elección de nodos de AEL a partir del 

análisis de los flujos de empleo registrado entre las distintas localidades del país y (ii) la construcción 

de indicadores para evaluar los flujos de empleo, que permiten incorporar criterios de corte 

homogéneos para decidir cuáles son las localidades que junto al nodo, conforman cada AEL. En 

efecto, tanto el nodo como su área de influencia se determinan, de manera endógena, a partir de los 

flujos de empleo registrado. 

3.1. Fuentes de información 

Antes de avanzar en los procedimientos de delimitación de las AEL, es importante presentar la fuente 

de información utilizada. El estudio se basa en la explotación para usos estadísticos de los registros 

administrativos de la seguridad social que realiza el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

(OEDE) del MTEySS. Esta información fiscal, asocia todos los códigos de identificación de los 

trabajadores formales (CUIL) con los de las empresas (CUIT), de acuerdo con las nóminas de 

personal que declaran mensualmente las firmas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Asimismo, el Observatorio sistematiza la información proveniente de los padrones de contribuyentes 

(empresas y trabajadores), que contienen los códigos postales correspondientes tanto a los lugares de 

residencia de los trabajadores como al emplazamiento de las firmas. Los datos se complementan con 

un conjunto de información secundaria, que incluye datos censales de población, existencia de 

servicios financieros, grandes comercios y medios de comunicación de relevancia. 

Los datos de empleo y empresas y los códigos postales por localidad fueron adecuados al uso 

estadístico a partir de las siguientes correcciones. En primer lugar, se agrupan los códigos postales que 

corresponden a una misma localidad. En segundo término, se realizan imputaciones sobre los códigos 

postales de las personas que trabajan en localidades demasiado alejadas de su lugar de residencia 

suponiendo que se trata de individuos que se mudaron y no realizaron el cambio de domicilio. En tercer 

lugar, se realizan imputaciones sobre el código de localidad de algunas  unidades productivas, cuando 
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ésta es diferente de la localidad donde habita la mitad más uno de sus trabajadores, suponiendo también 

que en esos casos el domicilio fiscal de la firma difiere del domicilio de la planta de producción. 

Sobre la base de la comparación de las localidades donde las personas viven y trabajan se 

construye una “matriz de transiciones”, de acuerdo al ejemplo que se presenta a continuación.  En este 

caso, las filas corresponden a las localidades donde residen las personas y las columnas a las 

localidades donde se encuentran emplazados los lugares de trabajo. Las celdas interiores registran 

cantidades de personas que viven y trabajan en determinadas localidades. La diagonal principal de la 

matriz representa a las personas que viven y trabajan dentro de la misma localidad.   

A partir de esta matriz, se estiman los indicadores necesarios para la identificación de los 

nodos y para la delimitación de las AEL. 

 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE TRANSICIÓN: LUGAR DONDE VIVEN  

Y TRABAJAN LAS PERSONAS 

   Lugar donde viven 

L
u
g

ar
 d

o
n
d

e 
tr

ab
aj

an
 

 Localidad 1 Localidad 2 ..  Localidad n Total 

Localidad 1 l1,l1 l1,l2   l1,ln   

Localidad 2 l2,l1 l2,l2      

..        

         

Localidad n ln,l1    ln,ln   

Total        

 

Tanto para el ejercicio de identificación de localidades nodo como para el de delimitación de 

las localidades que componen cada AEL se utilizan matrices de transición construidas para los 

trabajadores en empresas privadas con domicilio fiscal en la provincia en cuestión. Es decir, no se 

consideran las dinámicas del empleo público, básicamente porque la fuente de información 

proporciona escasa información acerca de la localización de los establecimientos públicos. La segunda 

consideración se refiere al empleo en las empresas cuyo domicilio fiscal se encuentra en la provincia. 

Para explicar la racionalidad de este criterio es preciso aclarar que la fuente de información original 

ofrece tres criterios alternativos para localizar al empleo en el territorio:  

i. El domicilio fiscal de las empresas que, en el caso de las pymes y de muchas firmas 

grandes de carácter “local” coincide con el domicilio de explotación. Por el contrario, 

en el caso de las grandes empresas y de las filiales de firmas multinacionales el 

domicilio fiscal suele estar localizado en oficinas en las grandes ciudades mientras 

que las plantas se localizan en lugares más pequeños.  

ii. La zona fiscal de declaración. La administración federal de impuestos ha dividido al 

país en más de 80 jurisdicciones, menores al tamaño de las provincias. Estas 

jurisdicciones o zonas de declaración de empleo, reflejan la porción de territorio 

donde las empresas declaran que sus ocupados efectivamente desarrollan su actividad 

económica. Si bien las zonas suelen coincidir con porciones del territorio mayores 

que las ciudades (salvo en el caso de las grandes aglomeraciones), los municipios y 

generalmente incluyen varias AEL, constituyen una información muy útil para poner 

en valor los domicilios fiscales. 

iii. El domicilio de los trabajadores. Posteriormente, una vez delimitadas las AEL, para 

el estudio de sus características estructurales y de su dinámica, se incluye 

información de todas las empresas que operan en el territorio (también de los grandes 
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grupos económicos cuyos domicilios fiscales se localizan fuera del territorio 

específico estudiado). 

3.2. Herramienta de análisis utilizada: análisis de redes sociales 

El análisis de la matriz de transiciones se realiza utilizando métodos estadísticos para el análisis de 

redes sociales. Esta metodología intenta comprender el funcionamiento de una red (o cluster) a partir 

del estudio de las relaciones entre los actores que la componen y el rol que cada uno cumple en la 

misma. Se evalúa la cantidad y la relevancia de los vínculos de cada actor con todos los demás para la 

obtención de indicadores como su grado de centralidad en la red, su cercanía al resto de los agentes y 

el nivel de mediación que entre ellos posee. 

En términos del análisis de redes se denomina “poder” a la posición privilegiada de 

determinadas celdas de la matriz de transición en la trama. Existen diversas visiones sobre qué es lo 

que determina que una posición sea privilegiada, lo que se ve reflejado en los diferentes indicadores 

del análisis de redes sociales. El cálculo del grado de centralidad, el más simple de los indicadores, se 

basa en la noción de poder como el mayor nivel de influencia sobre el resto de los agentes.  

Para determinar la utilidad de la aplicación de la metodología expuesta a la evaluación de los 

nodos debe tomarse en cuenta la diferente naturaleza de las relaciones existentes en las redes sociales 

y la matriz de transiciones en las localidades donde viven y donde trabajan las personas. Como se 

mencionó anteriormente, las redes sociales están compuestas por actores, es decir, por agentes activos 

que cumplen una función y tienen un objetivo propio. Para la determinación de las AEL, en cambio, 

no se parte del estudio de las relaciones entre actores, sino que se busca vincular espacios geográficos 

delimitados políticamente, los cuales son agentes pasivos más allá de estar formados en última 

instancia por sujetos activos (las empresas y los trabajadores). Esta diferencia básica no representa en 

sí misma un obstáculo para la aplicación del análisis de redes sociales, pero tiene algunas implicancias 

prácticas que es necesario considerar. 

En primer lugar, los vínculos entre los componentes de las redes sociales son de carácter 

binario, es decir, de existencia o no de una relación entre cada par, mientras que en las AEL lo 

relevante es la intensidad de los vínculos, materializados en los flujos de empleo existentes entre 

localidades. Este inconveniente teórico, sin embargo, es fácilmente resuelto por la herramienta 

informática utilizada en el análisis de redes (UCINET). El programa UCINET genera una serie de 

indicadores que permiten caracterizar la centralidad de los distintos actores de la red. 

 

IN DEGREE: La totalidad de empleados que ingresan a una localidad. 

OUT DEGREE: La totalidad de empleados de una localidad que trabaja en otras. 

NRMLINDEG: Indica el grado de centralidad del ‘influjo’ de empleo. Se calcula a partir del cociente 

entre el flujo entrante de empleo y el mayor flujo dentro de la matriz (ponderador) multiplicado por 1/ el 

total de localidades menos uno. 

NRMLOUTDEG: Similar al anterior, pero desde la perspectiva de los flujos hacia afuera. 

IN/OUT: es la capacidad de atracción de empleo. Si es mayor a 1, la localidad es atractor neto de 

empleo, una situación esperable para un nodo. De lo contrario, es expulsor neto. 

IN+OUT: es el flujo bruto de empleo de cada localidad sin tener en cuenta la diagonal de la matriz (los 

que viven y trabajan en dicha localidad) 
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En segundo término, los movimientos del empleo que se analizan para la construcción de las 

AEL no son de carácter transitivo, a diferencia de las relaciones presentes en las redes sociales. En 

otras palabras, el hecho de que parte de los residentes de un núcleo urbano “A” trabajen en “B” y que 

a su vez haya trabajadores de “B” que se desempeñen en “C”, no implica que exista un flujo indirecto 

entre “A” y “C”.  

3.3. Descripción del procedimiento  

Primer paso: selección de nodos de AEL2 

Se considera nodo o “pivote” para la delimitación de un AEL a una ciudad/localidad cuyas 

características en términos socio-demográficos y productivos la transforman en un centro de atracción 

de empleo, en eje de un mercado de trabajo local. En la nueva propuesta metodológica, la 

identificación de los nodos se realiza a partir del análisis estadístico de los viajes (transiciones) que 

diariamente realizan las personas entre sus domicilios y sus lugares de trabajo aplicando para ello un 

método de estadísticas de redes sociales. Este análisis, posteriormente se enriquece con el aporte de 

otros indicadores e información secundaria.  A continuación, se detallan los indicadores establecidos 

para la selección definitiva de los nodos de AEL.  

Mayor índice de centralidad:  

Se aplica un método iterativo que consiste en ordenar a las ciudades según el mayor grado de 

centralidad del influjo del empleo (NRMLINDEG), extraer a la primera, recalcular los NRMLINDEG 

con la nueva matriz de localidades sin el nodo extraído y repetir el procedimiento nuevamente. Se 

considera que las ciudades que se extraen en cada iteración son nodos potenciales de AEL debido al 

fuerte ingreso de empleo desde otras localidades. Junto con el nodo potencial se pueden extraer otras 

localidades que son claramente componentes de la ciudad extraída. Por otra parte, la extracción de 

ciudades de la matriz de transiciones produce el ascenso en el ranking de algunas localidades que 

incrementan su grado de centralidad en la matriz.  

Índice IN/OUT mayor a 1:  

Para que una localidad sea considerada como nodo de AEL debe ser “atractora” neta de empleo, por lo 

que se verifica que tenga un índice IN/OUT mayor a 1. De todos modos, existe la posibilidad de que 

un nodo potencial tenga índice IN/OUT menor o igual a 1. Se trata de los casos en los que la cercanía 

de un nodo de gran tamaño puede estar generando un mayor flujo de salida en la localidad que se está 

analizando, lo cual puede disimular un alto nivel de entrada (propio de un nodo). Para estas 

situaciones en las que el índice IN/OUT de una localidad es menor o igual a 1 pero por alguna causa 

puntual es probable que igualmente sea nodo, se revisa el índice de empresarialidad y la tasa de 

empleo registrado.  

De manera complementaria: 

Tasa de empresarialidad: definida como la cantidad de empresas cada mil habitantes 

Tasa de empleo registrado: definida como la cantidad empleados registrados cada mil habitantes 

Ambos indicadores resultan pertinentes, particularmente con ciudades de entre 10 mil y 30 

mil habitantes que carecen de una centralidad determinante, generalmente por recibir la influencia de 

una ciudad nodo relativamente cercana y con mayor atracción de empleo, pero que, no obstante, 

                                                        

2 
Cabe aclarar en este primer paso que para este trabajo no se utilizó en la metodología la selección endógena del nodo 

sino que estableció exógenamente por una selección a priori. Por lo tanto, solo se hace referencia a este punto y los 

subsiguientes, hasta el segundo paso correspondiente a la delimitación de las AEL, a los efectos de mostrar 

íntegramente los caminos que se efectuaron para mejorar la metodología. 
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tienen una actividad productiva y/o laboral de cierta intensidad. En caso de que dichos índices sean 

superiores a la media se considera a la localidad como nodo. 

Es decir, se considera localidades nodo a aquellas que figuran en los primeros puestos del 

índice de centralidad y que además son atractoras netas de empleo. También, otras localidades con 

elevada centralidad pero que por encontrarse bajo la zona de influencia de una ciudad muy grande no 

resultan atractoras netas de empleo. En dichos casos, para ser consideradas nodo esas localidades 

deben presentar índices de empresarialidad y tasas de empleo formal mayores a la media.  

Segundo paso: delimitación de las AEL 

El segundo problema a resolver es la delimitación del área de influencia de cada nodo. Esto implica la 

definición de un indicador que permita evaluar la intensidad de los flujos de empleo, así como la definición 

de criterios de corte sobre ese indicador para estimar la relevancia de la relación.  

El método utilizado para delimitar las áreas se basa en la teoría de los movimientos 

pendulares, que analiza los desplazamientos de los trabajadores desde sus hogares hacia el lugar donde 

desempeñan sus labores. Para medir la intensidad de dichos desplazamientos se analiza la incidencia 

de los trabajadores que se desplazan desde una localidad a un nodo con respecto a la cantidad de 

trabajadores registrados que residen en dicha localidad. 

INCI= (LxNy/Lvx) * 100 

Donde: 

LxNy=cantidad de trabajadores que se desplazan desde la localidad x hasta el nodo y; 

Lvx= total de trabajadores registrados que viven en la localidad x. 

Antes de realizar el ejercicio de delimitación, se estableció un criterio de relevancia de los 

flujos brutos de ingreso de empleo a los nodos. En este sentido se toman como válidos solamente 

aquellos movimientos que superen el flujo promedio de todas las localidades que envían trabajadores 

a un nodo x (excluyendo a las personas que viven y trabajan en la ciudad tomada como nodo).  

Luego de calcular los INCI para cada ciudad nodo, se construye una nueva matriz que 

relaciona cada localidad con los nodos elegidos, y los respectivos valores del INCI. La lógica del 

método es de carácter excluyente: se asocia una localidad a un único nodo. Esto se logra buscando el 

valor máximo del INCI para cada localidad e identificando a qué ciudad nodo es atribuible. 

A partir de los ejercicios de delimitación de AEL realizados con la metodología original, que 

no incorporaba de manera taxativa un valor de corte, se puede indicar que en la mayoría de los casos 

se incluyó a la AEL a todas las localidades donde el flujo de salida hacia el nodo fuera mayor al 5% 

del total de trabajadores que habitan en esa localidad.  

La nueva metodología intenta incorporar valores de corte explícitos para seleccionar las 

localidades que conforman cas AEL. Para identificar el valor de este parámetro de corte se realizaron 

diferentes ejercicios de sensibilidad sobre la provincia de Buenos Aires (sin corte, con INCI = 3% y = 

5%). El análisis de sensibilidad permitió concluir que el valor de corte INCI = 3% era el que mejor se 

ajustaba a la vista de mapa, es decir, que el resultado era el más razonable desde el punto de vista 

territorial.  No obstante, este criterio de corte está sujeto a nuevas evaluaciones en base a datos de 

otras provincias, existiendo incluso la posibilidad de utilizar cortes móviles o diferenciales por región 

o por provincia. 

Criterio de la línea envolvente: Una vez identificadas, a partir del criterio analítico 

expuesto, las localidades que conforman una AEL, esta información se georeferencia permitiendo 

identificar los límites geográficos de la AEL. De esta manera, quedan incorporadas las porciones de 

territorio interiores. 
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4. Análisis de la estructura económica de tres AEL 
de Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca, 

Pergamino y Zárate-Campana 

A manera de prueba piloto, se aplicó la metodología descrita en la sección anterior a las matrices de 

transición de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Ello permitió identificar 20 localidades 

nodos de AEL de diferentes tamaños y configuraciones. Este ejercicio permitió comprobar que los tres 

nodos potenciales elegidos a priori para esta investigación, (Bahía Blanca, Pergamino y Zárate-Campana) 

efectivamente constituyen nodos de acuerdo a la metodología propuesta. (Ver Anexo 2). Asimismo, la 

metodología de delimitación funcionó de manera adecuada, y la aplicación de un valor de corte del 

3% permitió identificar, para cada nodo, el conjunto de localidades que conforman cada AEL 

respectiva. Las localidades se encuentran detalladas en el cuadro 1 a continuación. 

 

4.1 Características generales  

La caracterización demográfica de las tres AEL muestra configuraciones sumamente diferentes. 

Quizás el contraste más elocuente resulte el tamaño, medido a partir de la cantidad de habitantes.  

 

CUADRO 1 

NODOS DE AEL Y LOCALIDADES COMPONENTES 

AEL Bahía Blanca Pergamino Zárate -Campana 

Principales 
ciudades y 

localidades 

Bahía Blanca; Cabildo; General Daniel Cerri; 
Ingeniero White; Villa Harding Green; 

Coronel Dorrego; Monte Hermoso; Dufaur; 

Saavedra; Saldungaray; Tornquist; Hilario 
Ascasubi; Juan Cousté; Mayor Buratovich; 

Médanos; Pedro Luro; Punta Alta; Villa Iris 

Pergamino; Todd; Colon; 
Pearson; Acevedo; Urquiza; 

Manuel Ocampo; Rancagua; 

El socorro; Carabelas; Rojas; 
Arroyo Dulce; Gahan; Salto 

Zárate; Campana; 
Baradero; Lima; Ibicuy; 

Los Cardales; Ceibas 

 

 

La AEL de mayor tamaño es Bahía Blanca, que casi duplica en población a las otras dos AEL 

estudiadas, constituyendo un centro urbano de importancia. No obstante, la extensión de territorio que 
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conforma la AEL de Bahía Blanca es muy grande, por lo que la densidad de población resulta 

levemente superior a la media del país y sensiblemente menor que en las otras dos AEL estudiadas.  

 

AEL de Pergamino

 

AEL de Zárate 

- Campana
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AEL de 

Bahía Blanca

 

 

Por el contrario, Zárate-Campana presenta una elevada densidad poblacional, casi cinco veces 

superior a la media nacional.  Pergamino presenta una densidad superior a la media nacional, lo que 

permite inferir cierto grado de concentración en ambas AEL, posiblemente debido a una determinada 

localización industrial. 

Si se presta atención a la evolución de la cantidad de habitantes en el período intercensal 

(2001-2010), se puede observar una marcada distinción entre Bahía Blanca y Pergamino, ambas con 

una tasa de crecimiento poblacional (6% y 6%) inferior a la media nacional (11%), mientras que 

Zárate-Campana experimentó un crecimiento del 9%. 

 

 CUADRO 2 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS AEL 

AEL 
Población: Censo 

2010* 

Crecimiento 

Poblacional: 

intercensal 
(2001/2010) 

Densidad 
poblacional 

hab/km2 

Total País   40 117 096  11% 14 

Bahía Blanca 411 116  6% 16 

Pergamino  169 784  6% 24 

Zárate-Campana 238 131  9% 71 
 

  Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de 2010. 

 

En esta sección, se realiza una primera caracterización económica de las AEL a partir de un conjunto 

de dimensiones e indicadores que dan cuenta de la importancia de las actividades privadas y de 

algunos elementos de la estructura productiva. Los indicadores utilizados son los siguientes: 
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CUADRO 3 

AEL: PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO REGISTRADO Y EMPRESAS 

AEL 

Ocupados 
registrados 

privados  

2012 

Tasa de 
empleo 

formal 

privado 

Cantidad de 
empresas 

registradas  

2012 

Índice de 

empresarialidad 

Tamaño 

medio de 
empresas 

salario 

promedio 

(pesos) 

Total País 6 336 313 158 602 989 15,0 10,5 6 443 

Bahía Blanca 65 854 160 8 853 21,5 7,4 6 518 

Zárate-
Campana 

39 173 165 3 642 15,3 10,8 9 090 

Pergamino 26 105 154 4 075 24,0 6,4 5 695 

  Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

  Tasa de empleo formal privado: ocupados registrados privados cada mil habitantes 

  Índice de empresarialidad: cantidad de empresas cada mil habitantes 

  Tamaño medio de las empresas: cociente entre la cantidad de ocupados registrados y el número de firmas en 

cada AEL 

  Salario promedio en pesos 

 

La cantidad de ocupados registrados permite identificar la dimensión, en términos de mercado 

laboral, de las tres AEL consideradas. En este sentido se observa que se trata de AEL con dimensiones 

bastante distintas, donde la más grande (Bahía Blanca) es más que duplica a la tercera (Pergamino). 

En cambio la tasa de empleo formal privado permite tener una primera aproximación de la capacidad 

de cada AEL de generar puestos de trabajo relacionados con la dinámica empresarial y productiva. En 

este sentido, se destacan los valores de las AEL de Zárate-Campana (165 trabajadores registrados cada 

mil habitantes) y Bahía Blanca (160), ambos por sobre la media nacional (158), en tanto que 

Pergamino se encuentra por debajo de dicho promedio (154). Los resultados relativos a la tasa de 

empresarialidad y al tamaño medio de las empresas agregan otra información que permite tener una 

primera caracterización de las distintas AEL. Por lo tanto el cuadro 3 muestra una primera área (Bahía 

Blanca) de mayor tamaño (en términos de mercado laboral privado), con una densidad empresarial 

claramente superior al promedio nacional y con firmas, en promedio, de menores dimensiones 

respecto al total del país; una segunda (Zárate-Campana) de dimensiones menores pero con empresas 

más grandes y con un nivel salarial consistente con la presencia de actividades de mayor 

productividad; finalmente la tercera (Pergamino) se destaca sobre todo por la elevada densidad de 

firmas (en promedio más pequeñas) que, sin embargo no se refleja en la capacidad de generar empleo 

formal privado. 

4.2 Estructura sectorial de las AEL 

La información relativa a la estructura productiva y sectorial permite profundizar el análisis y la 

caracterización de las áreas. En el cuadro 4 se puede observar que Zárate-Campana presenta una 

elevada especialización en la industria manufacturera, es decir que la participación de la industria en 

la variable considerada (empleo formal privado) es claramente superior al promedio del país
3
 . 

  

                                                        

3
  El Índice de Especialización Industrial es el cociente entre la participación de la industria en el empleo formal 

privado en la AEL considerada y la participación del mismo sector, para la misma variable, en el total del país. En 

este sentido se definen “AEL especializadas en el sector industrial” aquellas cuyo índice de Especialización 

Industrial es mayor que 1. 
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CUADRO 4  

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN 2012  

(En porcentajes)   

 

BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

TOTAL 

NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 4,4 12,5 2,5 5,5 

PESCA 0,5     0,2 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,6   0,8 1,1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 12,1 27,6 37,7 20,2 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,8 2,6 3,1 1,0 

CONSTRUCCION 8,1 2,9 10,8 7,1 

COMERCIO Y REPARACIONES 25,1 23,5 10,2 17,9 

HOTELES Y RESTAURANTES 3,2 1,5 2,0 4,1 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12,6 7,5 8,5 8,9 

INTERMEDIACION FINANCIERA 1,6 1,2 0,8 2,6 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 12,5 6,7 9,3 13,5 

ENSEÑANZA 6,7 4,7 5,3 6,7 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4,6 4,2 3,6 4,6 

OTRAS ACTIV. SERVS. COMUNITARIAS, SOCIALES Y 

PERSONALES 7,3 5,2 5,3 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL 0,60 1,37 1,86  

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

También en el caso de Pergamino se verifica un cierto nivel de especialización industrial, sin 

embargo en este caso la estructura presenta una participación relativamente importante en agricultura 

y ganadería: el peso de ese sector es más del doble del promedio nacional. No obstante, es importante 

aclarar que debido a las características de la fuente utilizada en este estudio -que se focaliza en el 

empleo asalariado registrado-, el impacto de la trama productiva de la soja sobre el empleo se 

encuentra subestimado, ya que la modalidad laboral más frecuente en ese sector no es el 

asalariamiento (trabajo por cuenta propia y contratistas, principalmente).  

Por su parte,  Bahía Blanca presenta una elevada concentración de empleo en comercio y en 

servicios (en particular en transporte y telecomunicaciones y en actividades inmobiliarias y 

empresariales). Al mismo tiempo, si bien presenta un sector industrial importante (en términos 

absolutos), en esa AEL el peso relativo del sector industrial es menor que en la media del país, es decir 

que no se trata de un área especializada en industria. En este caso la presencia de grandes centros 

urbanos y su característica portuaria influye fuertemente en definir su perfil productivo.  

La distribución de las firmas en los distintos sectores económicos (cuadro 5), agrega 

información adicional sobre los agentes económicos que operan en las áreas. 

En todos los casos el segmento más importante, en términos de cantidad de empresas, es el 

sector de comercio, también en el área de Zárate-Campana, donde este sector representa un porcentaje 

menor del empleo. Por lo tanto, se puede esperar en esa AEL una cantidad relevante de pymes que se 

dedican a la actividad mencionada. Por otro lado en Zárate-Campana, pese a la importancia que 

presenta el empleo industrial, la cantidad de firmas que operan en ese sector es relativamente baja 

(8,5%) e inferior al promedio nacional. Esto sugiere una presencia importante de grandes empresas 

manufactureras en el área. 



Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional 

21 

En cambio en la AEL de Pergamino es muy relevante el porcentaje de firmas en el sector de 

agricultura y ganadería. Se trata de una participación que es más del doble del promedio del país e 

indica la importancia de estas actividades en la estructura del área, no sólo en términos de empleo, 

sino que también en lo que se refiere a la base empresarial. 

  

CUADRO 5  

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN 2012  

(En porcentajes) 

   

BAHIA 

BLANCA PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

TOTAL 

NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 10,1 25 9,2  10,9 

PESCA 0,3                     -    0,2  0,1 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,4                     -                        -     0,2 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7 10,6 8,5  9,9 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,3 0,7 0,1  0,2 

CONSTRUCCION 4,9 3 7,8  4,2 

COMERCIO Y REPARACIONES 29,4 25,7 29,2  28,3 

HOTELES Y RESTAURANTES 3,4 2,8 4,9  5,0 

TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11,9 9,3 9,1  9,6 

INTERMEDIACION FINANCIERA 1,5 1,2 1,5  1,0 

ACTIV. INMOBILIARIAS, EMPRESAR.Y DE ALQUILER 13,7 9,4 11,8  15,9 

ENSEÑANZA 1,4 1 1,8  1,4 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 5,7 4,4 6,2  4,3 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, 
SOCIALES Y PERSONALES 9,9 6,9 9,7  9,1 

TOTAL 100 100 100  100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

La participación del empleo en los distintos sectores permite también determinar con mayor 

precisión cuales son los sectores en los cuales cada área está más especializada. El indicador utilizado 

ha sido construido de la misma manera que el índice de especialización industrial, es decir a partir del 

cociente entre la participación del sector “i” en el empleo formal privado en la AEL considerada y la 

participación del mismo sector, para la misma variable, en el total del país. 

De esta manera se puede apreciar que en varios casos se encuentran valores superiores a 1, 

que indica la presencia de un cierto nivel de especialización. Sin embargo, es importante aclarar que el 

significado económico de esta especialización puede ser distinto según el sector considerado. Hay 

algunas actividades que implican (aunque sea potencialmente) una capacidad de generar 

interrelaciones productivas entre las firmas, redes, cadenas de proveedores y otras formas de 

articulación productiva que pueden producir externalidades y relaciones de colaboración entre las 

empresas que incrementan la eficiencia de las unidades productivas, la especialización de las mismas 

y la creación y difusión de conocimiento. Esencialmente este es el caso del sector industrial, al interior 

del cual igualmente hay muchas diferencias, en términos de la potencialidad mencionada, de acuerdo a 

la rama productiva que se considere. 

Es viable también conseguir externalidades y articulación productiva en algunas ramas de los 

sectores agrícola y ganadero, pero en general, la literatura indica que son bastante limitadas las posibilidades 
de crear nuevos eslabonamientos y actividades de mayor valor agregado y productividad, que impliquen 
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generación y difusión de conocimiento, progreso técnico, salarios más elevados y mayor especialización de 

los trabajadores. 

 

CUADRO 6  

ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA, 2012 

 
BAHIA 

BLANCA PERGAMINO 
ZARATE-

CAMPANA 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 0,80 2,29 0,46 

PESCA 1,96 0,00 0,00 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,56 0,00 0,70 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,60 1,37 1,86 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,81 2,66 3,20 

CONSTRUCCION 1,15 0,41 1,53 

COMERCIO Y REPARACIONES 1,40 1,31 0,57 

HOTELES Y RESTAURANTES 0,79 0,37 0,49 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1,42 0,84 0,96 

INTERMEDIACION FINANCIERA 0,61 0,48 0,32 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 0,92 0,49 0,68 

ENSEÑANZA 1,00 0,70 0,79 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1,02 0,91 0,80 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y 

PERSONALES 1,10 0,78 0,80 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

En este sentido el valor más significativo que surge del cuadro 6 es la clara especialización 

industrial de Zárate-Campana. También Pergamino presenta un valor superior a 1 para ese indicador, 

pero al mismo tiempo el valor relativo a “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (2,29) sugiere la 

presencia de una especialización múltiple. La marcada especialización agrícola y ganadera, 

acompañada por una especialización industrial, hace suponer que también en el ámbito manufacturero 

las ramas más especializadas son las que están asociadas a la transformación de productos que 

provienen de la agricultura y la ganadería. 

De esta forma es posible tener una caracterización de la AEL de Pergamino ya a partir de las 

primeras informaciones cuantitativas que se están utilizando para este análisis. 

En cambio, en el caso de Bahía Blanca estas primeras informaciones arrojan elementos 

relevantes sólo para el sector de la pesca, donde se puede apreciar una fuerte especialización. En este 

caso sólo la utilización de datos más desagregados sobre las distintas ramas productivas permite llegar 

a conclusiones sobre el perfil de esta área. 

En particular el análisis de información más desagregada sobre las diferentes ramas que 

pertenecen al sector industrial, permite profundizar la caracterización del perfil productivo de las 

AEL, por un lado, e identificar aquellas actividades que tienen un mayor potencial para conformar un 

sistema productivo local articulado y generador de externalidades y conocimiento. 

El cuadro 7 evidencia que la AEL de Bahía Blanca concentra diez actividades de 

especialización industrial a pesar de que el valor del índice de especialización para el conjunto de la 

manufactura es inferior a 1. Estas actividades se encuentran bastante diversificadas y van desde el 

procesamiento de productos pesqueros, la industria de petróleo y químicos hasta actividades 
vinculadas a la metalmecánica (Otros equipos de transporte) y a la electrónica. La presencia del polo 
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petroquímico más importante del país y las actividades portuarias explican una parte importante de la 

especialización del área. 

En el caso del área de Pergamino se confirma la presencia de una especialización en 

producciones derivadas del procesamiento de productos agrícolas y ganaderos, pero al mismo tiempo 

aparecen valores que muestran la importancia de actividades textiles y de confección. Los índices en 

estos casos son ampliamente superiores a uno: 3,59 para el sector textil y 3,38 para confecciones. 

Finalmente, en la AEL de Zárate-Campana la especialización industrial está relacionada con 

producciones intensivas en capital, como es el caso de los derivados del petróleo, la metalurgia y los 

vehículos automotores. La elevada escala de producción de estos sectores y la especialización en los 

mismos, explica en buena medida el mayor tamaño promedio de las firmas de esta área que se había 

observado anteriormente. 
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CUADRO 7  

ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL, 2012   

   

BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas 
1,15 1,06 0,38 

Elaboración de productos lácteos 0,70 0,64 0,03 

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón y de alimentos preparados para animales 
3,35 4,55 sd 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 1,06 0,30 0,11 

Elaboración de bebidas 1,23 0,31 0,72 

Productos textiles 0,41 3,59 0,06 

Confecciones 0,22 3,38 0,02 

Cuero 0,01 0,02 0,03 

Madera 0,92 0,44 0,44 

Papel 0,37 0,05 0,86 

Edición 1,45 0,31 0,09 

Productos de petróleo 6,77 0,06 5,76 

Productos químicos 2,25 1,68 0,62 

Productos de caucho y plástico 0,36 0,57 0,44 

Otros minerales no metálicos 0,51 0,13 0,35 

Metales comunes 0,51 0,52 8,74 

Otros productos de metal 1,54 0,80 1,20 

Maquinaria y equipo 0,22 1,51 0,34 

Aparatos eléctricos 2,22 0,33 0,56 

Radio y televisión 0,86 sd sd 

Instrumentos médicos 0,91 sd 0,28 

Automotores 0,15 0,72 4,43 

Otros equipo de transporte 3,30 sd 0,31 

Muebles 0,79 0,89 0,05 

    Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

La información cuantitativa nos permite dar cuenta de las diversidades y especificidades 

propias de las regiones estudiadas, haciendo evidente la alta concentración de algunas actividades 

industriales localizadas en los territorios. En algunos casos las estructuras productivas de las AEL se 

combinan con industrias derivadas de los recursos primarios y de sectores no tradicionales. Esta 

diversificación se encuentra en Bahía Blanca y en menor medida en Pergamino. En cambio Zárate-

Campana está más concentrado en pocos sectores de actividad industrial. 

Otro dato que resulta interesante es la cuantificación del empleo que se concentra en las 

actividades con un mayor índice de especialización. En el cuadro 8 se presentan estos resultados, 

indicando el nivel de concentración del empleo de cada rama de especialización respecto del empleo 

industrial del área. La concentración del empleo en las actividades de alta especialización productiva 

nos daría indicios del grado de diversificación industrial de la AEL. 
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CUADRO 8 

EMPLEO EN SECTORES DE MAYOR ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL, 2012  

(En porcentajes) 

    

BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón y de alimentos preparados para animales 4,7 6,3   

Productos textiles   19,3   

Confecciones   13,2   

Productos de petróleo 4,9   4,2 

Productos químicos 18,7     

Metales comunes     27,1 

Aparatos eléctricos 3,9     

Automotores     31,0 

Otros equipo de transporte 3,0     

 Porcentaje total  35,1 38,8 62,3 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

Aquí, aparecen delineadas situaciones distintas. La AEL de mayor tamaño (más vinculada a 

centros urbanos) presenta un alto grado de diversificación del empleo industrial en las actividades de 

especialización. Por otro lado, entre las AEL más pequeñas, Zárate-Campana, ocupa la mayor parte de 

su empleo industrial en las actividades en las que está especializada; en cambio el área de Pergamino 

los sectores más especializados concentran un porcentaje menor de la ocupación industrial. 

El cuadro 8 también permite apreciar la distinta importancia relativa, por lo menos en 

términos de empleo, de las actividades de mayor especialización. En Bahía Blanca la refinación de 

petróleo y la petroquímica ocupan más del 23% de los trabajadores industriales. En Pergamino el 

conjunto de textiles y confecciones concentra el 33 % del empleo industrial. Más acentuado es el caso 

de Zárate-Campana donde los sectores de metales comunes y automotriz concentran el 58 % del 

empleo industrial.  

Los sectores identificados se caracterizan por escalas de producción muy distintas. En este 

sentido el cuadro 9 presenta el tamaño medio de las firmas y destaca el caso del área de Zárate-

Campana, que ya desde los primeros datos considerados en el cuadro 3 se caracterizaba por un tamaño 

promedio de las firmas más grande. En particular la intensidad de capital elevada de dos sectores 

(metales comunes y automotores) hace que las firmas se caractericen por tamaños promedio muy 

grandes: se trata de 400 y 763 ocupados por empresa respectivamente 

Por otro lado en la AEL de Pergamino la especialización está relacionada con empresas de 

menor porte que sugiere la presencia de un entramado industrial mayormente vinculado a la presencia 

de pymes. 

En cambio en el área de Bahía Blanca se observan tanto sectores con escalas de producción 

altas, en particular los derivados de petróleo y en menor medida la producción de aparatos eléctricos, 

como otros en los cuales la presencia de firmas pequeñas y medianas es más relevante. 
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CUADRO 9 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS EN SECTORES DE MAYOR  

ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL, 2012 

 

BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón y de alimentos preparados para animales 
28 26  

Productos textiles  37  

Confecciones  13  

Productos de petróleo 129  102 

Productos químicos 20   

Metales comunes   400 

Aparatos eléctricos 61   

Automotores   763 

Otros equipo de transporte 9,   

Promedio  industrial  de las AEL  11 16 46 

  Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

Finalmente, la información disponible permite considerar también la presencia de empresas 

multinacionales (cuadro 10). Aún cuando se trata de pocas firmas (113 para el total de las tres AEL), 

vale la pena observar la fuerte concentración de estas en el sector manufacturero en el caso de Zárate-

Campana, que confirma la especialización industrial de esta área, así como la presencia relativamente 

importante de grandes firmas. 

 

CUADRO 10 

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES  

SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, 2012  

(En porcentajes) 

ACTIVIDAD 
BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

Primarias 5,3 3,7 0,0 

Industria 35,4 29,6 54,8 

Comercio 8,0 11,1 2,4 

Servicios 31,9 55,6 33,3 

Extractivas 10,6 0,0 2,4 

Construcción 5,3 0,0 7,1 

Electricidad, Gas y Agua 3,5 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

% / total de empresas  AEL  1,3% 0,7% 1,2% 

       Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 
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4.3 Perfil de los agentes  

A los fines de profundizar el análisis del perfil económico de las AEL, es necesario considerar las 

características de los distintos agentes productivos que operan en las áreas mismas. 

Las categorías consideradas son las siguientes: Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro 

empresas (Ver definiciones en Anexo 1).  El cuadro 11 presenta la distribución del empleo en las 3 

AEL de acuerdo a las categorías mencionadas. 

 

CUADRO 11 

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO SEGÚN TAMAÑO DE FIRMAS, 2012  

(En porcentajes) 

TAMAÑO 
BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

TOTAL 

NACIONAL 

Grande 42,5 38,0 57,2 48,9 

Mediana 20,1 21,1 15,5 20,3 

Pequeña 22,2 22,8 17,1 19,3 

Micro 15,1 18,1 10,2 11,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

        Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

Tanto a nivel nacional como en los tres casos considerados las firmas grandes son las que 

concentran al mayor porcentaje de empleo. Sin embargo se observan diferencias en las tres AEL. En 

particular en el área de Zárate-Campana el 57 % del empleo se concentra en las grandes empresas, 

mientras que en las otras dos AEL las empresas de menor tamaño (pymes y microempresas) ocupan 

más de la mitad del empleo privado registrado y el área de Pergamino es la que muestra una mayor 

participación en el empleo por parte de esas firmas: 62% del total.  

Considerando la cantidad de empresas (cuadro 12) se puede observar que, en comparación con el 

total del país, hay una mayor presencia, en términos relativos, de grandes empresas en las tres AEL. 

Así como en el caso del empleo, aquí también es el área de Zárate-Campana la que se destaca 

en primer lugar, mientras que la AEL de Pergamino es la que presenta el mayor porcentaje de 

microempresas, con valores ligeramente superiores al promedio del país. 

 

CUADRO 12  

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO DE FIRMAS, 2012  

(En porcentajes) 

TAMAÑO 
BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-
CAMPANA 

TOTAL 
NACIONAL 

Grande 4,4 3,1 5,2 1,9 

Mediana 6,7 5,6 6,9 5,6 

Pequeña 21,4 19,8 24,0 22,8 

Micro 67,5 71,5 63,9 69,7 
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Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

            Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

La información más desagregada relativa a los distintos sectores permite evidenciar algunos 

rasgos importantes del perfil productivo de cada una de las áreas consideradas. 

En la AEL de Zárate-Campana las grandes empresas son particularmente relevantes en el 

sector industrial (que representa el 37,7% del total del empleo privado registrado), confirmando una 

característica de esta área, es decir una especialización industrial en actividades en las cuales la escala 

de producción es significativa. Por otro lado la importancia bastante reducida, por lo menos en 

términos de ocupación, de firmas de menor tamaño en ese sector, hace pensar que el entramado 

productivo no está muy articulado en lo que se refiere a redes de empresas, aglomeraciones de pymes 

y clústers. Obviamente es necesario profundizar este aspecto a través de información cuantitativa más 

desagregada que permita considerar las distintas ramas manufactureras presentes en la AEL, y sobre 

todo a través de un análisis cualitativo. Dos de las ramas industriales identificadas anteriormente por 

su especialización y su importancia para el empleo (metales comunes, pero sobre todo automotores), 

se asocian a menudo a la presencia de redes de proveedores de menor tamaño y por esta razón es 

necesario ampliar el análisis con otro tipo de información. Sin embargo, considerando el conjunto del 

sector industrial, el área de Zárate-Campana no parece presentar las características propias de un 

sistema productivo local en el cual la presencia de pymes y ramas industrial que favorecen 

encadenamientos, genera una especialización productiva con creación de nuevas actividades y 

difusión de innovaciones y progreso tecnológico al interior de las ramas y hacia otras actividades 

productivas. En cambio la información que se está utilizando sugiere la presencia de polos 

concentrados alrededor de grandes empresas, algunas de las cuales son multinacionales. 

Bastante distinto es el caso de Pergamino. Aquí también el empleo industrial representa el 

primer sector en términos de empleo (27,6%), pero a diferencia de las otras AEL la agricultura y 

ganadería muestran una participación importante tanto en la ocupación como en la cantidad de firmas 

(cuadros 4 y 5). En esos dos sectores las pymes aportan un porcentaje importante del empleo: 45% en 

la industria y 53,8% en la agricultura y ganadería. Es importante destacar, que la fuente utilizada para 

este estudio no refleja la dinámica productiva de la producción sojera: una parte importante de las 

firmas que actúan en esa cadena son fondos de inversión y una parte sustantiva del empleo 

corresponde a otras modalidades laborales diferentes del trabajo asalariado (trabajadores por cuenta 

propia y contratistas, principalmente) que no se reflejan en los registros de asalariados de la seguridad 

social. Por ello, el análisis del sector agropecuario de Pergamino, que se realiza con esta fuente tiene 

un sesgo hacia la subestimación de los grandes agentes que operan en el agro local. 

La AEL de Pergamino es un área especializada en industria (como se observó anteriormente 

el índice arroja un valor de 1,37) y al mismo tiempo presenta, en ese mismo sector, un porcentaje de 

empleo en pymes superior al promedio del país (45% y 40,8% respectivamente). Estos son dos pre-

requisitos para conformar "sistemas de pymes especializados" (Tattara y Volpe, 2001), es decir un 

conjunto de actividades de producción que se realizan a partir de reglas organizativas y conocimientos 

radicados en el territorio. La utilización de información más desagregada y un análisis cualitativo de 

los sectores, las empresas y las relaciones que las mismas establecen entre sí, permitiría verificar la 

existencia de este tipo de sistema para el caso de Pergamino. 

En la AEL de Bahía Blanca las empresas de menor tamaño muestran una importancia relativa 

mayor respecto al total del país y en efecto ocupan el 57,5% del empleo registrado privado, contra el 

51,1% nacional. Sin embargo estas se encuentran dispersas en sectores de comercio y servicios. Esto 

es coherente con la presencia de grandes centros urbanos y no permite llegar a conclusiones, con el 

tipo de información utilizada, sobre el potencial dinamismo del área.  
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CUADRO 13  

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO POR SECTOR SEGÚN TAMAÑO DE FIRMAS, 2012  

(En porcentajes) 

  
BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 
Total Nacional 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA Grande 15,5 12,0 11,8 21,5 

 Mediana 14,0 24,8 15,0 21,5 

 Pequeña 35,7 29,0 43,2 32,2 

 Micro 34,8 34,2 30,0 24,8 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

PESCA Grande 61,0 xx xx 64,9 

  Mediana 39,0 xx xx 21,7 

  Pequeña xx xx xx 12,3 

  Micro xx xx xx 1,1 

  Total 100,0 xx xx 100,0 

EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS Grande 73,1 xx  78,9 

 Mediana 17,4 xx 93,1 13,7 

 Pequeña 6,7 xx 6,9 6,1 

 Micro 2,8 xx  1,3 

 Total 100,0 xx 100,0 100,0 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Grande 49,2 47,8 83,9 53,1 

  Mediana 18,9 29,9 8,0 22,7 

  Pequeña 22,7 15,1 5,8 18,1 

  Micro 9,2 7,2 2,2 6,1 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA Grande 54,8 xx 0,0 78,3 

 Mediana 26,8 xx 100,0 12,1 

 Pequeña 17,5 xx 0,0 8,2 

 Micro 1,0 xx 0,0 1,3 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

CONSTRUCCION Grande 38,4 5,1 44,7 46,4 

  Mediana 27,1 26,8 28,0 27,5 

  Pequeña 28,0 52,9 22,3 20,8 

  Micro 6,5 15,2 4,9 5,3 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

COMERCIO Y REPARACIONES Grande 36,5 39,5 16,2 36,7 

 Mediana 16,3 13,4 12,4 15,2 

 Pequeña 26,1 24,3 34,6 26,9 

 Micro 21,2 22,8 36,8 21,1 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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HOTELES Y RESTAURANTES Grande 12,9 xx 10,8 28,8 

  Mediana 21,3 xx 7,1 18,5 

  Pequeña 50,3 60,1 47,8 36,9 

  Micro 15,6 39,9 34,3 15,8 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES Grande 49,3 37,5 55,8 58,8 

 Mediana 21,2 15,8 12,8 14,4 

 Pequeña 16,0 26,7 23,7 15,5 

 Micro 13,5 20,0 7,8 11,3 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

INTERMEDIACION FINANCIERA Grande 72,4 66,6 49,8 82,9 

  Mediana 5,3 10,2 xx 8,2 

  Pequeña 9,5 7,8 36,6 5,0 

  Micro 12,8 15,4 13,6 3,9 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Grande 55,0 42,2 57,5 56,6 

 Mediana 17,4 15,8 20,7 19,5 

 Pequeña 14,1 18,8 12,1 13,3 

 Micro 13,5 23,1 9,7 10,6 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

ENSEÑANZA Grande 47,2 37,8 49,2 52,9 

  Mediana 37,6 36,8 31,1 37,8 

  Pequeña 11,2 23,7 17,5 7,8 

  Micro 4,1 1,7 2,1 1,6 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD Grande 46,9 40,4 42,6 53,4 

 Mediana 14,5 17,2 19,1 18,9 

 Pequeña 21,2 23,3 21,5 18,0 

 Micro 17,4 19,1 16,8 9,7 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIAS, SOCIALES Y 

PERSONALES Grande 35,3 37,1 38,4 47,5 

  Mediana 22,7 18,0 21,2 19,2 

  Pequeña 21,9 20,9 22,3 18,1 

  Micro 20,2 24,0 18,2 15,2 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS  sobre la base de SIPA. 
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4.4 Brecha entre agentes y sectores 

El análisis de los salarios recibidos por los trabajadores en cada AEL, según el tipo de firma y sector, 

respecto a las mismas variables del total país, permite aproximarse al concepto de heterogeneidad 

social y productiva. La heterogeneidad productiva en general se refleja también en grandes diferencias 

salariales, tanto entre sectores como entre empresas. La relación entre salario y productividad del 

trabajo no es lineal, obviamente, ésta depende de la mayor intensidad de capital, el tamaño de firmas y 

las regulaciones del mercado de trabajo. Sin embargo, es posible pensar que cierta posición relativa de 

cada sector y agente, en términos de salario, se puede explicar también por los mayores niveles de 

productividad del trabajo que se dan dentro de la estructura productiva. 

Por estas razones se han considerado los salarios promedios en los distintos sectores y ha sido 

calculada la relación entre los salarios recibidos por los trabajadores de las AEL y aquellos recibidos, 

en los mismos sectores, para el conjunto del país.   

 Esto nos aproxima a observar dentro de la estructura productiva la diferente intensidad del 

factor trabajo y del capital. Es decir, si una actividad tiene salarios muy altos respecto de la media 

muy probablemente será una industria con una mayor intensidad de capital. 

De esta manera el cuadro 14 muestra que, por ejemplo, los salarios recibidos por los 

trabajadores en el sector pesquero de Bahía Blanca superan en un 46,6% el salario promedio del sector 

a nivel nacional; y de la misma manera los salarios del sector hoteles y restaurantes son inferiores en 

un 22% al promedio nacional del mismo sector. 

La presencia en algunos sectores de las AEL de grandes empresas intensivas en capital y con 

escalas de producción relevantes, puede explicar en buena medida las diferencias (positivas) en 

comparación con el total del país. Es este el caso, por ejemplo, de la industria en el área de Zárate-

Campana, donde prevalecen grandes empresas, algunas de las cuales multinacionales. 
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CUADRO 14  

BRECHA SALARIAL RESPECTO AL PROMEDIO DEL PAÍS, POR SECTORES, 2012  

(En porcentajes)  

  

BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

TOTAL 

NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 0,7% 29,8% 6,2%                  100  

PESCA 46,6% s/d s/d                  100  

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 14,7% s/d -33,8%                  100  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 37,4% -18,8% 64,9%                  100  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,3% -6,6% 23,8%                  100  

CONSTRUCCION 9,4% -26,7% 50,6%                  100  

COMERCIO Y REPARACIONES 4,6% -5,1% -8,2%                  100  

HOTELES Y RESTAURANTES -22,0% -4,8% -7,2%                  100  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0,1% -18,1% 6,8%                  100  

INTERMEDIACION FINANCIERA -12,7% -8,3% -12,6%                  100  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER -11,0% -18,8% 10,1%                  100  

ENSEÑANZA -14,3% -10,1% -13,6%                  100  

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -15,6% -0,9% -12,1%                  100  

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, 

SOCIALES Y PERSONALES -10,6% -18,9% -0,7%                  100  

Total 1,2% -11,6% 41,3%                  100  

Coeficiente de  Variación 0,66 0,43 0,51 0,56 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

Los salarios más elevados, respecto al total nacional, también pueden ser expresión de una 

mayor eficiencia en la producción. En este sentido es llamativo el caso del sector de la construcción en 

la AEL de Zárate-Campana, donde los salarios son superiores al promedio nacional, pese a que el 

empleo se distribuye de forma parecida respecto al mismo sector en el total del país, entre grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas. En este caso la información utilizada no permite llegar a 

conclusiones sobre este punto, pero señala la presencia de un aspecto que merecería ser investigado 

integrando otras fuentes de información, en particular por la relevancia que tiene ese sector para el 

empleo de la AEL mencionada. 

En cambio otras situaciones, en las cuales aparecen diferencias salariales importantes, pueden 

ser explicadas tomando en cuenta el peso que tienen los distintos agentes. Por ejemplo en el sector de 

"hoteles y restaurantes" del área de Bahía Blanca hay una diferencia (negativa) de 22% en 

comparación con el total del país. Sin embargo en este caso la mayor importancia relativa, en términos 

de empleo, de empresas de menor tamaño en la AEL es seguramente uno de los factores explicativos: 

en ese sector, en Bahía Blanca, el 87,1% del empleo se encuentra concentrado en ese tipo de firmas, 

mientras que a nivel nacional el mismo indicador presenta un valor de 71,2% (cuadro 13). 

El área de Pergamino es la que presenta los salarios más bajos, con brechas negativas respecto 

al país, en todos los sectores con la excepción de agricultura y ganadería. Probablemente el hecho de 

ser un área con una importancia relativa mayor de pymes y microempresas, tanto respecto a las otras 

dos AEL como al total del país, influye en este resultado. 
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En la última fila del cuadro 14 se utiliza una medida de la dispersión de los salarios entre 

sectores, es decir el coeficiente de variación
4
. Un valor más bajo de este indicador muestra una mayor 

homogeneidad en términos de los salarios recibidos y de forma indirecta también de la productividad. 

Un cierto nivel de heterogeneidad en la productividad (y en los salarios) se encuentra  presente en 

todas las economías; sin embargo valores elevados de ese indicador, revelan la presencia de sistemas 

productivos polarizados alrededor de pocos sectores con alta escala de producción e intensidad de 

capital, mientras que el resto de la economía se caracteriza por un conjunto muy elevado de empresas 

más pequeñas con baja productividad, salarios menores y escasas (o nulas) capacidades de competir a 

nivel internacional.          

En el caso de las tres AEL consideradas, el valor más bajo del coeficiente de variación se 

asocia a Pergamino (0,43) y esto podría indicar una menor heterogeneidad en el desempeño de las 

firmas, aun cuando los salarios son menores que el promedio nacional en los sectores considerados.   

 El cuadro 15 muestra las brechas salariales de los distintos agentes productivos que 

componen la AEL respecto al promedio nacional en los mismos estratos de firmas. En este sentido los 

datos más interesantes se refieren a las grandes empresas del área de Zárate-Campana y a las pymes de 

Pergamino. En el primer caso (Zárate-Campana) se confirma la importancia de grandes firmas con 

escalas de producción muy elevada, con alta intensidad de capital y por lo tanto, elevada 

productividad laboral, que explicarían el nivel promedio mayor respecto al total del país. 

En el segundo caso (Pergamino) los salarios más elevados en las pequeñas y microempresas, 

así como el valor menor (en términos relativos) de las firmas grandes y medianas, explican, por lo 

menos en parte la menor heterogeneidad mencionada, y sugieren una mayor presencia de 

aglomeraciones de firmas de menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 15 

BRECHA SALARIAL RESPECTO AL PROMEDIO DEL PAÍS, POR TIPO DE EMPRESA, 2012  

(En porcentajes) 

 
BAHIA 

BLANCA 
PERGAMINO 

ZARATE-

CAMPANA 

TOTAL 

NACIONAL 

Grande 5,3% -14,1% 40,3% 100 

Mediana 0,3% -7,4% 13,9% 100 

Pequeñas -1,1% 3,5% 6,8% 100 

Micro -3,2% 3,7% -0,5% 100 

Total 1,2% -11,6% 41,1% 100 

          Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 

                                                        

4
  El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. 
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4.5 Tres perfiles de AEL  

A partir del análisis desarrollado es posible delinear tres perfiles de AEL claramente diferenciados, 

que dan cuenta de la importante heterogeneidad productiva que se puede encontrar al interior de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

AEL  de Bahía Blanca 

Por su escala y ubicación estratégica, Bahía Blanca ocupa un papel protagónico dentro de su contexto 

regional. Las características de su infraestructura, población y perfil industrial, la distinguen de otras 

ciudades, ejerciendo una influencia importante sobre varias localidades de la región.  Ubicada en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires a una distancia de 625 km de la capital provincial, la ciudad 

de Bahía Blanca es parte de un nodo articulador de rutas que le permiten estar comunicada por vía 

terrestre, aérea y marítima. La red vial que converge sobre la ciudad  permite acceder a distintos 

puntos y mercados nacionales, mientras que el puerto brinda acceso a mercados externos. Cuenta con 

centros productores importantes, acceso a las principales redes de trasporte de energía, servicios 

esenciales para  el consumo de la población y para la producción de las diversas industrias locales, en 

especial del polo petroquímico.   

Es por ello, que la AEL de Bahía Blanca (nodo y localidades vinculadas) presenta una 

superficie importante y también una diversidad productiva que incluye actividades de comercio y 

servicios, propias de una gran ciudad, y también un sector industrial y agrícola sustantivo. En efecto, 

se puede  considerar que la  economía de Bahía Blanca posee tres motores principales: la actividad 

agropecuaria de su zona de influencia, el polo petroquímico con su red de proveedores y el puerto, 

estrechamente vinculado con las dos anteriores. 

El desarrollo industrial de esta AEL  se articuló alrededor del sector químico y petroquímico 

con la radicación de la planta de petroquímica Bahía Blanca a comienzos de la década de los ochenta, 

la habilitación de la Central termoeléctrica Luis Piedrabuena y la construcción del gasoducto de 

Neuba II.   El puerto de Bahía blanca tiene una influencia importante en la región que se caracteriza 

por una rica y diversificada dotación de recursos naturales. Con una  base de exportación apoyada en 

la agroindustria y la petroquímica, tiene una elevada participación en relación al volumen de 

exportaciones del país transformándose en centro logístico especializado en movimiento de graneles 

sólidos (granos) y líquidos (aceites, grasas y combustibles). 

El análisis del perfil de especialización productiva de la AEL desarrollado en esta 

investigación muestra una configuración productiva consistente con las áreas más “grandes” en 

términos de población. Muestra una menor participación relativa de ocupados en el sector industrial 

que la media nacional, que se explica por la mayor proporción de empleo registrado en los servicios, 

característica propia de los grandes centros urbanos. Es por ello que Bahía Blanca no presenta una 

especialización claramente industrial -aún contando con un sector industrial amplio y diversificado en 

términos absolutos- ya que la proporción de empleo en manufacturas es relativamente menor que en el 

promedio del país. En efecto, el área concentra una proporción importante de su empleo en actividades 

comerciales, y en servicios de transporte y almacenamiento vinculados con las actividades del puerto.  

El sector industrial de Bahía Blanca, muestra una elevada presencia de actividades 

manufactureras intensivas en recursos naturales, principalmente la industria petrolera y petroquímica, la 

transformación de productos agrícola- ganaderos y la pesca. Predominan las firmas grandes y medianas, 

intensivas en capital. Esta configuración explica que resulten limitadas las posibilidades de desarrollar 

encadenamientos productivos tanto hacia atrás (se trata de bienes primarios) como hacia adelante 

(producciones orientadas a mercados externos). 

Un análisis más detallado sobre el sector industrial, muestra un elevado grado de 

diversificación: se observan diez ramas con índice de especialización mayor a 1, es decir, aquellos 

sectores donde la economía local más se diferencia de la media nacional.  
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Considerando los sectores industriales intensivos en recursos naturales, resulta posible 

identificar dos tipos de especialización en el tejido productivo de Bahía Blanca. Por un lado, el 

vinculado a las actividades agro ganaderas y a la pesca, donde la  elaboración de carnes y  pescado 

concentra 11% del empleo industrial y la producción de productos de molinería (4%), con 

predominancia de firmas medianas. Por  otro lado, el sector petroquímico (refinación de petróleo y 

sustancias químicas de petróleo y gas) presenta mayor heterogeneidad. El sector químico concentra el 

18% del empleo industrial en firmas medianas, mientras que  los productos de petróleo (refinería y 

aceites) concentran el 4% del empleo industrial, en un sector ampliamente dominado por escalas 

intensivas en capital y grande firmas.  

También el sector metalmecánico, presenta  una alta concentración de empleo industrial 

(12%) en  empresas de menor porte con alrededor de 13 empleados por empresas. Aparecen ciertas 

actividades industriales  relacionadas con el puerto, destacando la producción de  aparatos eléctricos 

(motores y demás productos para embarcaciones) que concentra un 3.9 % del empleo industrial y 

además alta sobrerrepresentación a nivel nacional (2.2).El perfil de empresas predominante son firmas 

medianas. Respecto a otros equipos de transporte (relacionado con embarcaciones pequeñas) tiene una 

alta especialización industrial y  concentra el 3% de empleo industrial de Bahía Blanca. Además, son 

firmas muy pequeñas con escala media de 9 empleados por empresas.  

Las características de aglomerado urbano de Bahía Blanca  permiten que se desarrollen otras 

actividades industriales, aunque no sean de especialización y concentren poco empleo dentro de su 

estructura industrial. En este sentido, se ubican  10 actividades que en su conjunto concentran el 20% 

del empleo industrial. Todas estas actividades tienen un perfil de empresas de porte pequeño. Por 

ejemplo: Muebles, textiles, confecciones, productos de metal, etc.   
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Cuadro 16. Distribución del empleo por sector, índice de especialización y tamaño medio. 

Año 2012.  

Actividades  

BAHIA BLANCA 

Empleo  

en %  

índice 

especialización  

Tamaño 

medio 

Productos químicos 18,7  2,25 20,1 

Otros productos de metal 12,0  1,54 13,2 

Producción  de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 11,0  1,15 23,0 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 11,0  1,06 5,8 

Edición 5,5  1,45 8,0 

Elaboración de bebidas 5,2  1,23 18,9 

Productos de petróleo 4,9  6,77 129,7 

 

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón y de alimentos preparados para animales  4,7  3,35 28,5 

Aparatos eléctricos 3,9  2,22 61,6 

Otros equipo de transporte 3,0  3,30 9,9 

Muebles 2,4  0,79 5,5 

Madera 2,3  0,92 8,1 

Productos textiles 2,2  0,41 11,0 

Elaboración de productos lácteos 1,9  0,70 10,3 

Otros minerales no metálicos 1,8  0,51 4,6 

Productos de caucho y plástico 1,8  0,36 8,2 

Metales comunes 1,6  0,51 13,9 

Maquinaria y equipo 1,3  0,22 5,0 

Automotores 1,0  0,15 11,7 

Papel 1,0  0,37 8,9 

Confecciones 0,9  0,22 3,8 

Radio y televisión 0,9  0,86 9,7 

Instrumentos médicos 0,6  0,91 10,0 

Reciclamiento de desperdicios y desechos 0,3  0,81 3,1 

Cuero 0,1  0,01 1,3 

Total  100,0  1,00 11,7 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 
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AEL  de Pergamino 

La AEL de Pergamino, está localizada al norte de la Provincia de Buenos Aires. Su ciudad nodo es 

cabecera del partido homónimo y se ubica a 223 km de la ciudad de Buenos Aires, a 110 km de 

Rosario, y a 276 km de la ciudad de La Plata.  El desarrollo productivo de la ciudad así como también 

la infraestructura de transporte explican su importante influencia sobre un conjunto de otras 

localidades.  

En efecto, esta ciudad es el cruce de cuatro importantes rutas  - Nacional 8, Nacional 188, 

Nacional 178  y Provincial 32- y se encuentra atravesada por dos ferrocarriles: el General Belgrano 

(trocha angosta) y el Nuevo Central Argentino, NCA (Mitre) (trocha ancha). 

La economía de esta región tiene una base agrícola, ya que buena parte de sus tierras se 

encuentran entre las más cotizadas de Argentina - Pergamino se encuentra en uno de los vértices del 

triángulo agrario, con las ciudades de Rosario y de Venado Tuerto-.  

Esta región es un polo de atracción para la agroindustria especialmente vinculada con el 

sector alimenticio. Existen 8 empresas dedicadas a la fabricación y elaboración de productos cárnicos 

que producen embutidos de cerdo (secos, frescos, crudos y cocidos). Se encuentran varias empresas 

tamberas que han pasado de ser productores de leche a la producción de derivados lácteos incluyendo 

la fabricación de pasta para mozzarella. También fabricantes de quesos duros y otras actividades que 

requieren leche fluida como las heladerías. Existe una planta de extracción de aceite de soja y una 

fábrica de productos orgánicos a base de soja. Pergamino cuenta con capacidad de almacena de 

cereales con instalaciones fijas cercanas al millón de toneladas. En relación con la actividad 

agropecuaria se producen semillas para lo cual hay instalados 11 criaderos y 54 semilleros entre 

multinacionales y nacionales (Morgan, Monsanto, Louis Dreyfuss, Cargill, Pioneer, Gentos, Sursem,  

etc.). En biotecnología se elaboran y desarrollan productos de alta tecnología biológica orientadas al 

mejoramiento del agro con exportaciones a EEUU y Mercosur. 

La ciudad de Pergamino cuenta con un parque industrial de 77 ha con empresas plásticas, de 

biotecnología, logística de transporte de exportación, lavaderos de jeans, madereras, chacinados, etc. 

En su gran mayoría se trata de empresas de capitales nacionales, excepto Espuña (fábrica de jamón 

crudo), de origen español, que utiliza la región como punto de ingreso al mercado latinoamericano 

Los resultados de esta investigación muestran que, en efecto, la configuración de la industria 

manufacturera localizada en está AEL presenta un cierto grado de diversificación (se desarrollan 21 

actividades industriales) que se diferencia de manera importante de la estructura productiva promedio 

del país, ya que en  10  de estas actividades, la región concentra porcentajes de empleo superiores a la 

media nacional, describiendo un perfil de especialización industrial específico.  

Se observa un perfil de especialización en producciones derivadas del procesamiento de 

productos agrícolas y ganaderos, pero al mismo tiempo aparecen valores que muestran la importancia 

de actividades de producción de plásticos, confecciones textiles y de muebles y ataúdes, artesanías en 

plata y en cuero; productos de la industria metalúrgica y genética en productos agropecuarios.   

El 48% del empleo industrial se concentra en las actividades vinculadas a la especialización 

derivados de productos agrícolas y ganaderos (especialmente agrícolas). En ellas se destaca por orden 

de importancia en el empleo del área: La producción de procesamiento de carne y aceites (zona sojera) 

(10% del empleo),  maquinaria y equipo (8% del empleo), elaboración de productos de molinería (6.3 

% del empleo), otros productos de metal (6.2%) y elaboración de otros productos alimenticios (3.1% 

del empleo). La industria metalúrgica funciona en forma conexa del agro, como por ejemplo en la 

producción de maquinaria agrícola y tanques cisterna y sistemas de riego. 

Otras actividades de especialización son las derivadas de textil y confecciones. En conjunto 

abarcan el  32 % del empleo industrial. La actividad de productos textil es la de mayor importancia en 

empleo en el área económica local que concentra el 19% y el tamaño medio de las firmas es 37 

ocupados por empleo (el mayor tamaño del área). La actividad de  confección concentra  el  13% son 

firmas pequeñas de 13 ocupados por empresas.   
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También aparecen dos actividades que no son de especialización pero que tienen importancia 

dentro del empleo industrial. El sector automotor (autopartes) que representa el 5% del empleo 

industrial con un tamaño de medio de 40 empleados por empresas (son 9 empresas en total). Por otro 

lado, el sector de productos de caucho y plástico concentra el 3% del empleo con empresas pequeñas 

(16 empleados por firmas y son 13 empresas). 

La estructura productiva de la AEL de Pergamino se caracteriza por presentar menos 

ocupados cada 1000 habitantes que la media del país. Sin embargo tiene más empresas cada 1000 

habitantes que las otras AEL analizadas en la provincia de Buenos Aires. Estas empresas son de un 

tamaño medio menor al de la media del país y tienen salarios medios más bajos. Esto muestra una 

configuración de estructura productiva con una elevada incidencia de micro, pequeñas y medianas 

empresas con mayor presencia en los sectores de manufactura (27%), comercio (23%) y agrícola 

ganadero (12%) 

 

Cuadro 17. Distribución del empleo por sector, índice de especialización y tamaño medio. Año 

2012.  

  

PERGAMINO 

Empleo  en %  

índice 

especialización  Tamaño medio 

Productos textiles 19,3  3,59 37,7 

Productos químicos 

 14,0  1,68 34,7 

Confecciones 

 13,2  3,38 13,6 
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas 10,1  1,06 28,0 

Maquinaria y equipo 8,7  1,51 16,0 

 
Elaboración de productos de molinería, almidones y 

productos derivados del almidón y de alimentos preparados 

para animales 6,3  4,55 26,8 

Otros productos de metal 6,2  0,80 9,2 

Automotores 5,0  0,72 40,2 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 3,1  0,30 5,0 

Productos de caucho y plástico 3,0  0,57 16,4 

Muebles 2,7  0,89 17,6 

Elaboración de productos lácteos 1,7  0,64 8,4 

Metales comunes 1,6  0,52 8,3 

Elaboración de bebidas 1,3  0,31 10,7 

Edición 1,2  0,31 4,1 

Madera 1,1  0,44 5,6 

Aparatos eléctricos 0,6  0,33 5,3 

Otros minerales no metálicos 0,5  0,13 4,4 

Papel 0,1  0,05 1,7 

Cuero 0,1  0,02 2,0 

Productos de petróleo 0,0  0,06 1,0 

Total  100,0  1,00 16,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 
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AEL de Zárate-Campana: 

 

Las ciudades de Zárate y Campana –nodos de la AEL estudiada- adyacente  a la Región 

Metropolitana (compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano), han mostrado un 

sostenido crecimiento a lo largo de la segunda parte del Siglo XX. Su localización estratégica y la 

accesibilidad, la convirtieron en un área atractiva para inversiones industriales, mediante la provisión 

de servicios básicos para la producción, como es la energía, la infraestructura (caminos y puertos) y la 

creación de espacios exclusivos para radicación de empresas con todos los servicios e infraestructura 

necesarios.  

El AEL de Zárate Campana, de dimensiones menores a las dos anteriores pero con una 

importante actividad productiva, constituye un modelo de configuración de AEL dominado por 

grandes empresas industriales, con una importante creación de empleo formal y elevadas 

remuneraciones.  

Su localización geográfica sumada a las inversiones en infraestructura para la producción ha 

convertido a esta región en uno de los polos industriales más importantes del país. La consolidación de 

este sector, se vio fuertemente beneficiada por el mejoramiento macroeconómico experimentado en el 

país en los años posteriores a la caída del régimen de convertibilidad. El aumento acelerado de la 

actividad económica agregada ha tenido un impacto positivo en la economía local, que se verifica en 

la creación de nuevos puestos de trabajo, en la expansión de los sectores económicos preexistentes y 

en la radicación de nuevas empresas.  

Los sectores que han liderado este crecimiento son el industrial y los sectores asociados al 

transporte y la logística confirmando que el área de Campana- Zárate se afianzó como polo logístico. 

La infraestructura portuaria y de logística originalmente construida y pensada para proveer servicios a 

los grandes emprendimientos industriales locales, fue ganando vida propia a partir de una serie de 

cambios en los marcos regulatorios portuarios que dieron lugar al crecimiento de negocios desligados 

de las empresas locales, en un contexto de crecimiento económico local, regional y nacional. Estas 

ventas de servicios a empresas ‘extra región’ han posicionado al sector como un importante generador 

de nuevos puestos de trabajo y un agente de cambio para el desarrollo local. 

La importancia del sector industrial en el territorio se sustenta en la presencia de grandes 

empresas que desarrollan procesos productivos continuos con relativa posibilidad de generar 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. A pesar de esto, el desarrollo productivo permitió 

generar espacio para el surgimiento de pymes proveedoras de servicios y montajes industriales, que 

trabajan prestando servicios a las grandes firmas locales. 

Un análisis detallado del perfil de especialización del empleo industrial en la AEL y de su 

distribución sectorial refleja la elevada importancia de las producciones intensivas en capital, como es 

el caso de los derivados del petróleo, la metalurgia y los vehículos automotores. Las 7 actividades más 

importantes en empleo dentro de la AEL  concentran más del 83 % del empleo industrial. La elevada 

escala de producción de estos sectores y la especialización en los mismos, explica en buena medida el 

mayor tamaño promedio de las firmas de esta área. En especial, las grandes empresas son 

particularmente relevantes en el sector industrial, confirmando una característica de esta área, es decir 

una especialización industrial en actividades en las cuales la escala de producción es significativa.  

El sector automotriz (Terminal)   es la actividad de mayor concentración de empleo (31% del 

empleo industrial) y un tamaño de más 700 empleos por empresa. Por el lado de metalurgia aparece la 

actividad principal metales comunes con amplia concentración de empleo y de gran escala de 

producción. También relacionada a esta actividad se encuentra la  actividad de otros productos de 

metal concentra el 9% del empleo con empresas pequeñas de 17 empleados por ocupados. Los 

productos de petróleo concentran el 4% del empleo y el sector de productos químicos que concentra 
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más empleo alrededor del 5% con una escala de empresas mediana de firmas (alrededor de 34 

empleados por firmas).  

Hay que destacar que el AEL de Zárate- Campana presenta una elevada densidad poblacional, 

casi cinco veces superior a la media nacional. En este sentido, no es de extrañar que por su ubicación 

estratégica existan varias actividades relacionada con la amplia concentración de su población que 

permita una escala suficiente para abastecer su consumo. Las restantes actividades abarcan el 17% del 

empleo que se distribuye en varios sectores.  

 

Cuadro 18. Distribución del empleo por sector, índice de especialización y tamaño medio. Año 

2012.  

  

ZARATE-CAMPANA 

Empleo  en %  

índice 

especialización  Tamaño medio 

Automotores 31,0  4,43 763,3 

Metales comunes 27,1  8,74 400,3 

Otros productos de metal 9,4  1,20 17,9 

Productos químicos 5,2  0,62 34,8 

Productos de petróleo 4,2  5,76 102,3 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 3,7  0,38 54,0 

Elaboración de bebidas 3,0  0,72 64,1 

Papel 2,4  0,86 43,6 

Productos de caucho y plástico 2,3  0,44 30,9 

Maquinaria y equipo 1,9  0,34 17,9 

Otros minerales no metálicos 1,3  0,35 26,7 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 1,2  0,11 3,8 

Madera 1,1  0,44 7,2 

Reciclamiento de desperdicios y desechos 1,0  3,04 22,0 

Aparatos eléctricos 1,0  0,56 20,7 

Edición 0,3  0,09 6,4 

Productos textiles 0,3  0,06 3,1 

Otros equipo de transporte 0,3  0,31 6,0 

Instrumentos médicos 0,2  0,28 7,3 

Muebles  0,2  0,05 3,4 

Cuero 0,1  0,03 5,7 

Elaboración de productos lácteos 0,1  0,03 2,2 

Confecciones  0,1  0,02 3,3 

Total 100,0  1,00 46,6 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS sobre la base de SIPA. 

 



Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional 

41 

5. Análisis de la estructura económica de las 
AEL de Comodoro Rivadavia, Presidente Roque 

Sáenz Peña y San Miguel de Tucumán  

5.1 El área económica local de Comodoro Rivadavia 

 

Características generales 

El área económica local de Comodoro Rivadavia incluye el nodo y las localidades mencionadas en el 

cuadro 19. 

El gráfico 1 y el cuadro 20 permiten apreciar que se trata de un área que se caracteriza por una área es 

muy extensa, hay 80 km entre Comodoro y Caleta, constituida por localizaciones densas puntuales en 

medio de un área prácticamente sin población. . En efecto, si bien el área es parte de una subregión 

más grande, conocida como cuenca del golfo de San Jorge, las elevadas distancias que separan el nodo 

de la AEL de otras ciudades de la cuenca, hacen que el mercado local de trabajo (identificado partir de 

la metodología descrita en la sección 3) quede restringido a una extensión geográfica menor. Vale la 

pena destacar el elevado crecimiento de la población entre 2001 y 2010 (33,3%).  

 

 

 

 

Cuadro 19 Nodo y localidades componentes 
AEL COMODORO RIVADAVIA 

Principales 
ciudades y 
localidades 

COMODORO RIVADAVIA; RADA TILLY; DIADEMA 
ARGENTINA, BARRIO LAPRIDA; DON BOSCO; SARMIENTO; 

CALETA OLIVIA; CAÑADON SECO; ASTRA 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

 



Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional 

42 

 
 

Cuadro 20 Características demográficas 

 

Población 
Censo 2010* 

Crecimiento 
Poblacional: 
Intercensal 

(2001/2010) 

Superficie Densidad poblacional 
Hab/km2 

Total País  40.117.096 10,6%   

 COMODORO RIVADAVIA 238.316 33,3% 460 518 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de 2010 

 

 

Gráfico 1 Límites geográfico del área económica local  

AEL de Comodoro 

Rivadavia

 

Una primera caracterización económica de la AEL es posible a partir de un conjunto de 

dimensiones e indicadores que dan cuenta de la importancia de las actividades privadas y de algunos 

elementos de la estructura productiva. Los indicadores utilizados son los siguientes: 

 

 Tasa de empleo formal privado: ocupados registrados privados cada mil habitantes 

 Índice de empresarialidad: cantidad de empresas cada mil habitantes 
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 Tamaño medio de las empresas: cociente entre la cantidad de ocupados registrados y 

el número de firmas en cada AEL 

 Salario promedio en pesos 

 

El cuadro 21 muestra que el área presenta un mercado local de trabajo bastante grande y 

superior a casi todas las AEL consideradas en el presente estudio. La tasa de empleo formal privado es 

claramente superior a la media nacional e indica, aunque sea de forma aproximada, la capacidad del 

área de generar puestos de trabajo relacionados con la dinámica empresarial y productiva. Los otros 

indicadores considerados permiten detectar una densidad empresarial superior a la media nacional 

(índice de empresarialidad) que se caracteriza por firmas más grandes respecto al promedio nacional y 

con salarios medios elevados (casi el doble de la media del país) y con un peso del empleo industrial 

tres veces  menor que el promedio del país. 

Comodoro Rivadavia recibió un reconocimiento por estar entre los distritos más prósperos, 

ocupando el undécimo lugar dentro de los 20 primeros municipios, en términos de dinamismo y 

actividad económica según un estudio realizado por la consultora económica Abeceb en 2008 sobre un 

muestreo de 198 municipios argentinos. Desde 2010 es una de las cuatro ciudades con menor nivel de 

pobreza de Argentina y tiene una de las menores tasas de desempleo. 

 

 

Cuadro 21 Principales indicadores de empleo registrado y empresas 

AEL 

Ocupados 
registrados 

privados  

Tasa de 
empleo 
formal 
privado 

Cantidad de 
empresas 

registradas  

Índice de 
empresarialidad 

Tamaño 
medio de 
empresas 

Peso del 
empleo 

industrial  

Remuneración 
promedio 

2012 2012 

Total País 6.336.313 158 602.989 15,0 10,5 20,2% 6.443 

 COMODORO 
RIVADAVIA 66.720 280 4.693 19,7 14,2 6,6% 11.102 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Estructura sectorial 
 

La información relativa a la estructura productiva y sectorial permite profundizar el análisis y la 

caracterización de las áreas.  

En el Cuadro 22 se puede observar que Comodoro Rivadavia presenta una especialización 

muy marcada en minería
5
. 

En efecto la principal actividad económica de Comodoro Rivadavia (así como de la cuenca 

del Golfo San Jorge) es la explotación de los recursos que provienen de hidrocarburos. Se trata de la 

explotación petrolera más antigua del país y la segunda en el orden de importancia en producción de 

petróleo, después de la cuenca neuquina. La explotación de gas es menos significativa, con 

yacimientos de baja productividad debido a la conformación geológica de la cuenca y costos promedio 

relativamente elevados respecto al resto de las cuencas del país. 

                                                        

5
 El Índice de Especialización es el cociente entre la participación de un sector en el empleo formal privado 

en la AEL considerada y la participación del mismo sector, para la misma variable, en el total del país. 

Un valor superior a 1 indica una especialización sectorial. 
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También la actividad pesquera, aunque no sea muy significativa en términos de empleo 

registrado, muestra un índice de especialización elevado (2,9). 

 

Cuadro 22 Distribución de empleo y empresas e índice de especialización según sectores 
económicos en 2012 (porcentajes) 

  EMPLEO   EMPRESAS 

  
COMODORO 
RIVADAVIA 

TOTAL 
NACIONAL 

ÍNDICE DE 
ESPECIALIZACIÓN 

COMODORO 
RIVADAVIA 

TOTAL 
NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 1,7 5,5 0,3 4,7 5,5 

PESCA 0,7 0,2 2,9 0,5 0,2 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 14,6 1,1 13,3 2,7 1,1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6,6 20,2 0,3 5,3 20,2 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,3 1 1,4 0,2 1 

CONSTRUCCION 12,3 7,1 1,7 6,8 7,1 

COMERCIO Y REPARACIONES 19,0 17,9 1,1 32,6 17,9 

HOTELES Y RESTAURANTES 4,3 4,1 1,1 4,5 4,1 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 9,8 8,9 1,1 11,2 8,9 

INTERMEDIACION FINANCIERA 1,0 2,6 0,4 1,4 2,6 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 13,2 13,5 1,0 15,5 13,5 

ENSEÑANZA 2,6 6,7 0,4 1,1 6,7 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2,7 4,6 0,6 4,8 4,6 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, 
SOCIALES Y PERSONALES 10,3 6,6 1,5 8,5 6,6 

TOTAL 100 100   100 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

El índice de especialización de 0,4 en el sector de intermediación financiera es bajo y está en 

línea con la falta de financiamiento para los proyectos de las empresas pequeñas y medianas que no 

pueden acceder a financiamiento en otras plazas. Un análisis más cualitativo permitió observar pocas 

sucursales bancarias en el AEL y un saldo negativo entre créditos y depósitos del sistema financiero. 

Otros de los valores superiores a 1 en el cuadro 22 (en particular el sector de energía, gas y 

agua y el de construcción) se explican a partir de la dinámica  poblacional y empresarial en la última 

década y la elevada densidad de habitantes y empresas de la AEL. 

En cambio la participación de la industria, tanto en términos de empleo como de empresas, es 

reducida en la AEL y muy por debajo de los porcentajes promedio del país. 

Sin embargo, si se considera la información desagregada de las distintas ramas industrial, se 

puede observar que  varios sectores presentan un cierto nivel de especialización. Por su relevancia en 

términos de empleo vale la pena destacar la producción de maquinaria y equipo, que representa el 

22,3% del empleo industrial, y la producción de alimentos (12,6% y 17,3% del empleo industrial 

respectivamente). 

En el primer caso se trata de la producción de maquinarias, bombas y equipos que está 

asociada a la explotación del petróleo y está destinada principalmente al mercado interno, 
especialmente al regional, aunque en los últimos años inició algunas colocaciones en el exterior. 
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El boom petrolero sirvió de impulso para algunas actividades en el último tiempo como la 

elaboración de productos químicos; la producción de hormigón elaborado; la fabricación de viviendas 

industriales; los astilleros; cemento; metalúrgicas; frigoríficos; talleres industriales y fundiciones, 

industria textil; fabricación de bloques y ladrillos cerámicos; industria alimenticia de productos 

regionales. 

 

Cuadro 23 Índices de especialización industrial, porcentajes de empleo y tamaño medio de las 

firmas en los sectores especializados, 2012   

  
Especialización 

industrial 

Empleo Tamaño 
medio 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

 1,32 12,6 29,3 

Elaboración de productos lácteos  0,43   

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón y de alimentos preparados para animales 

 s/d   

Elaboración de productos alimenticios n.c.p.  1,66 17,3 12,9 

Elaboración de bebidas  0,70   

Productos textiles  s/e   

Confecciones  s/e   

Cuero  s/e   

Madera  1,82 4,4 24,5 

Papel  s/d   

Edición  1,52 5,8 11,6 

Productos de petróleo  s/d   

Productos químicos  0,16   

Productos de caucho y plástico  s/e   

Otros minerales no metálicos  1,59 5,7 21,1 

Metales comunes  0,39   

Otros productos de metal  1,64 12,8 9,6 

Maquinaria y equipo  3,88 22,3 57,8 

Aparatos eléctricos  s/d   

Aparatos eléctricos  s/e   

Radio y televisión  0,05   

Instrumentos médicos  0,46   

Automotores  0,02   

Otros equipo de transporte  1,05 1,0 7,0 

Muebles  0,20   

Total  0,33 81,8 18 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Existen además otras actividades giran en torno a recursos como: a) las energías renovables 

que incluyen la fabricación de molinos eólicos, biodiesel a base de algas y desarrollo experimental de 

hidrógeno; b) la industria química con fabricación y tratamiento para petroleras y otras empresas; y c) 
la construcción que fabrica algunos elementos (cerámicas, cemento, bloques) y cuenta con 

importantes empresas constructoras. 
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Comodoro Rivadavia apostó al desarrollo de energías limpias y renovables para la protección 

del medio ambiente. La ciudad posee un parque metalmecánico de alta calidad que se originó en la 

tradición petrolera y que sirvió de base para la ampliación del parque eólico. También se han 

comenzado producciones de biodiesel con algas en un Centro de Energías. También se ha iniciado la 

producción industrial de hidrógeno. 

Finalmente, la información disponible permite considerar también la existencia de empresas 

multinacionales en el área (Cuadro 24). Aún cuando se trata de pocas firmas, vale la pena observar 

que su presencia es superior, tanto en términos absolutos como relativos, a la que se registra en las 

otras cinco AEL consideradas en el estudio y que estas se concentran sobre todo en servicios y 

actividades extractivas. Este último aspecto es coherente con el perfil de especialización de la AEL. 

 

Cuadro 24 Empresas transnacionales 

ACTIVIDAD 
COMODORO RIVADAVIA 

Primarias 2 

Industria 13 

Comercio 4 

Servicios 28 

Extractivas 22 

Construcción 2 

Electricidad, Gas y Agua 1 

Total 72 

% / total de empresas  AEL  1,5% 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Perfil de los agentes 
 

El análisis del perfil económico de la AEL se puede complementar considerando las características de 

los distintos agentes productivos que operan en el área. 

El cuadro 25 presenta la distribución del empleo en la AEL de Comodoro Rivadavia y en total 

de país de acuerdo a cuatro categorías de firmas: Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro empresas. 

 

 

Cuadro 25 Distribución del empleo y las firmas según el tamaño de las empresas, 2012 

(porcentajes) 

  EMPLEO EMPRESAS 

TAMAÑO COMODORO RIVADAVIA TOTAL NACIONAL COMODORO RIVADAVIA TOTAL NACIONAL 

Grande 51,8 48,9 5,6 1,9 

Mediana 19,0 20,3 6,6 5,6 

Pequeña 18,1 19,3 21,9 22,8 

Micro 11,1 11,5 65,8 69,7 

Total 100,0 100 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 
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Tanto a nivel nacional como en la AEL de Comodoro Rivadavia las firmas grandes son las 

ocupan al mayor porcentaje de empleo. Sin embargo en la AEL se puede observar que estas firmas 

presentan una participación en el empleo levemente superior al promedio del país y al mismo tiempo 

los porcentajes relativos a los distintos segmentos de firmas de menor tamaño son más bajos. De la 

misma manera el cuadro muestra que la cantidad de grandes empresas es claramente superior, en 

términos relativos, respecto al promedio del país. 

 

Cuadro 26 Distribución del empleo por sector según tamaño de las firmas, 2012 (porcentajes) 

    
COMODORO 
RIVADAVIA Total Nacional 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Grande s/e 21,5 

  Mediana s/e 21,5 

  Pequeña 34,1 32,2 

  Micro 30,5 24,8 

  Total 100,0 100,0 

PESCA Grande 28,3 64,9 

  Mediana 44,7 21,7 

  Pequeña 21,8 12,3 

  Micro 5,2 1,1 

  Total 100,0 100,0 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Grande 84,4 78,9 

  Mediana 11,2 13,7 

  Pequeña 3,5 6,1 

  Micro 0,9 1,3 

  Total 100,0 100,0 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Grande 44,0 53,1 

  Mediana 27,9 22,7 

  Pequeña 17,9 18,1 

  Micro 10,2 6,1 

  Total 100,0 100,0 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Grande s/e 78,3 

  Mediana 16,9 12,1 

  Pequeña 3,7 8,2 

  Micro s/e 1,3 

  Total 100,0 100,0 

CONSTRUCCION Grande 55,3 46,4 

  Mediana 18,7 27,5 

  Pequeña 19,9 20,8 

  Micro 6,1 5,3 

  Total 100,0 100,0 
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COMERCIO Y REPARACIONES Grande 30,8 36,7 

  Mediana 15,2 15,2 

  Pequeña 30,0 26,9 

  Micro 23,9 21,1 

  Total 100,0 100,0 

HOTELES Y RESTAURANTES Grande 37,4 28,8 

  Mediana 9,8 18,5 

  Pequeña 39,6 36,9 

  Micro 13,2 15,8 

  Total 100,0 100,0 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES Grande 48,4 58,8 

  Mediana 28,8 14,4 

  Pequeña 13,7 15,5 

  Micro 9,1 11,3 

  Total 100,0 100,0 

INTERMEDIACION FINANCIERA Grande 64,1 82,9 

  Mediana 14,9 8,2 

  Pequeña 11,1 5,0 

  Micro 10,0 3,9 

  Total 100,0 100,0 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Grande 48,6 56,6 

  Mediana 22,9 19,5 

  Pequeña 18,9 13,3 

  Micro 9,6 10,6 

  Total 100,0 100,0 

ENSEÑANZA Grande 49,2 52,9 

  Mediana 29,2 37,8 

  Pequeña 17,2 7,8 

  Micro 4,4 1,6 

  Total 100,0 100,0 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD Grande 45,1 53,4 

  Mediana 14,4 18,9 

  Pequeña 21,8 18,0 

  Micro 18,7 9,7 

  Total 100,0 100,0 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES Grande 65,7 47,5 

  Mediana 17,3 19,2 

  Pequeña 7,7 18,1 



Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional 

49 

  Micro 9,4 15,2 

  Total 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

La información más desagregada relativa a los distintos sectores permite evidenciar algunos 

rasgos importantes del perfil productivo del área. 

En efecto, se puede observar que las grandes firmas son particularmente relevantes en el 

sector minero y, en menor medida, en la construcción y en hoteles y restaurantes. Por otro lado en el 

sector pesquero, que también presenta un índice de especialización elevado, el aporte de las firmas 

medianas es más elevado y netamente superior al promedio nacional de ese sector.  

 

 

Heterogeneidad y brechas salariales 
 

El análisis de los salarios recibidos por los trabajadores en cada AEL, según el tipo de firma y sector, 

respecto a las mismas variables del total país, provee elementos adicionales para explicar las 

características productivas del área. 

Aunque la relación entre productividad y salarios no es lineal, es posible observar dentro de la 

estructura productiva la diferente intensidad del factor trabajo y del capital. Es decir, si una actividad 

tiene salarios muy altos respecto a la media muy probablemente será una industria con una mayor 

intensidad de capital. 

En el cuadro 27 se han considerado los salarios promedios en los distintos sectores y ha sido 

calculada la relación entre los salarios recibidos por los trabajadores de las AEL y aquellos recibidos, 

en los mismos sectores, para el conjunto del país.   

En el caso del área de Comodoro Rivadavia, se puede apreciar que en todos los sectores, con 

la excepción de pesca e intermediación financiera, existe una brecha salarial positiva; es decir que los 

salarios son superiores al promedio nacional de los sectores correspondientes. 

Esto genera también una brecha positiva muy elevada también para el salario promedio del 

conjunto de los sectores: este es superior en un 80% al promedio total del país. 

Estos diferenciales positivos no se explican por la mayor intensidad de capital, respecto al 

promedio del país, de los distintos sectores. En realidad estas brechas positivas son el resultado de 

características específicas del mercado laboral de la AEL de Comodoro Rivadavia. 

El sector extractivo representa un porcentaje muy importante del empleo (14,4% del mercado 

laboral de la AEL) y sus niveles salariales son muy elevados, tanto en términos absolutos como 

relativos: 31% más que el salario promedio del sector a nivel nacional. 

Esto tiene dos consecuencias importantes para el mercado local de trabajo. 

Por un lado el nivel adquisitivo elevado de los trabajadores del sector empuja hacia arriba la 

demanda de distintos bienes y servicios, que se refleja en un incremento de los niveles salariales de los 

sectores correspondientes. Esto se puede apreciar en particular en los sectores de la construcción y en 

de actividades inmobiliarias, cuyos niveles salariales superan en un 95,8% y 93,2%, respectivamente, 

los promedios nacionales de esos sectores. 

Como consecuencia de estos factores, se genera una falta de estímulos a la formación de 

recursos humanos para otras actividades debido a que existen los denominados ‘retornos negativos a 

la educación’ (Llach, 1996). En este sentido la principal opción es formarse en carreras afines con la 

actividad petrolera, desincentivando de esta manera la entrada de los futuros trabajadores a otras 

elecciones de educación terciaria o superior. 
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Al mismo tiempo los salarios elevados que reciben los trabajadores del sector extractivo 

generan un fuerte atractivo para insertarse laboralmente en dicho sector y, por otro lado, desestímulos 

para el resto de las actividades (Rojo y Rotondo, 2008). 

En la última fila del cuadro 27 se utiliza una medida de la dispersión de los salarios entre 

sectores, es decir el coeficiente de variación
6
. En general un valor más bajo de este indicador muestra 

una mayor homogeneidad en términos de los salarios recibidos y de forma indirecta también de la 

productividad. Valores elevados de ese indicador, revelan la presencia de sistemas productivos 

polarizados alrededor de pocos sectores con alta escala de producción e intensidad de capital, mientras 

que el resto de la economía se caracteriza por un conjunto muy elevado de empresas más pequeñas 

con baja productividad, salarios muy menores y escasas (o nulas) capacidades de competir a nivel 

internacional. 

 

Cuadro 27 Brecha salarial respecto al promedio del país, por sector, 2012 (porcentajes) 

  COMODORO RIVADAVIA TOTAL NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 35,6% 100 

PESCA -52,6% 100 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 31,1% 100 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 47,3% 100 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 38,7% 100 

CONSTRUCCION 95,8% 100 

COMERCIO Y REPARACIONES 25,9% 100 

HOTELES Y RESTAURANTES 32,6% 100 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 43,5% 100 

INTERMEDIACION FINANCIERA -10,0% 100 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 93,2% 100 

ENSEÑANZA 11,3% 100 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 21,6% 100 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 42,9% 100 

Total 80,7% 100 

Coeficiente de  Variación 0,59 0,56 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

En el caso de la AEL de Comodoro Rivadavia el valor del coeficiente de variación es 

levemente superior al promedio del país. También en este caso el resultado refleja la importancia 

relativa, las peculiaridades salariales del sector extractivo y su influencia sobre la dinámica laboral de 

algunos bienes y servicios mencionados. 

Finalmente, el cuadro 28 muestra las brechas salariales de los distintos agentes productivos 

que componen la AEL respecto al promedio nacional en los mismos estratos de firmas. En el caso de 

Comodoro Rivadavia se observa que la brecha, positiva, más importante es la que está asociada a las 

grandes empresas. Aquí también las actividades relacionadas con la extracción de hidrocarburos (en 

las cuales, como se dijo, prevalecen empresas de mayor tamaño) influencian de manera importante el 

resultado de ese indicador. 

                                                        

6
El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. 
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Cuadro 28 Brecha salarial respecto al país por tipo de empresa 

  COMODORO RIVADAVIA TOTAL NACIONAL 

Grandes 86,0% 100 

Medianas 76,8% 100 

Pequeñas 34,5% 100 

Microempresas 20,5% 100 

Total 80,7% 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Al mismo tiempo, el hecho de que en todos los segmentos de empresas los niveles salariales 

son más elevados que los promedios nacionales, refleja la dinámica particular del mercado laboral 

mencionada. 

 

Algunas reflexiones sobre la AEL de Comodoro Rivadavia 
 

La AEL de Comodoro Rivadavia se caracteriza principalmente por un desarrollo de 

actividades productivas vinculadas al sector primario y a la explotación de recursos naturales que 

incluyen fundamentalmente desde el petróleo a la minería, así como la pesca y algunas actividades 

agropecuarias; también adquieren importancia algunas actividades de servicios de apoyo a esas 

actividades y el sector de la construcción impulsado por el crecimiento poblacional, el aumento de la 

actividad económica de la última década y las obras públicas. 

La industria manufacturera está sub representada respecto al total nacional lo cual pone en 

evidencia cierta debilidad del tejido industrial local frente a los fuertes incentivos que se podrían 

generar a partir de la explotación de recursos naturales. 

La baja influencia del empleo industrial plantea un importante desafío para promover 

iniciativas que permitan complementar el crecimiento alcanzado con el desarrollo de actividades 

alternativas al núcleo central de especialización que predomina en el AEL desde hace varias décadas, 

basado en la explotación de recursos naturales. 

Los niveles salariales del sector extractivo son muy altos respecto del resto de las actividades 

generando un fuerte atractivo a insertarse laboralmente en el sector y produciendo fuertes  

desequilibrios para el resto de las actividades. 

La especialización productiva en torno a la actividad petrolera que caracteriza a esta AEL 

desde sus orígenes, opera sobre la dinámica económica local y sus posibilidades de desarrollo en 

diferentes aspectos. En primer lugar, al tratarse de una actividad extractiva basada en la explotación de 

un recurso natural no renovable, exige considerar en el desarrollo futuro el diseño de nuevas 

estrategias que contemplen una mirada integral sobre la disponibilidad de ese recurso (reservas, 

posibilidades de agotamiento, desarrollo de nuevas tecnologías extractivas y tendencias de los 

mercados mundiales) y sus posibles interacciones con encadenamientos de empresas que permitan 

agregar valor en el territorio. En segundo término, sería oportuno contrastar la dinámica 

socioeconómica del área fuertemente ligada a las fluctuaciones del precio del petróleo, lo cual genera 

fuertes impactos económicos que inciden en la evolución del mercado laboral y en los movimientos 

poblacionales. 

En síntesis, el esquema mono productivo del AEL de Comodoro Rivadavia provoca una falta 

de estímulos hacia otro tipo de actividades, que no pueden competir con las del sector extractivo. Para 

ir removiendo gradualmente este obstáculo para las iniciativas locales una de las claves consiste en 
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generar actividades complementarias al sector de especialización, con cierto grado de diferenciación 

que aproveche las oportunidades que brinda el territorio en el cual se interviene. 

La metodología y los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la necesidad de contar 

con elementos cuantitativos y cualitativos de análisis, desagregados a nivel territorial para 

implementar estrategias de desarrollo que favorezcan la formación de un tejido empresarial local y la 

diversificación de actividades productivas que permitan avanzar desde los recursos naturales hacia 

actividades que incorporan mayor valor agregado local. 

 

 

5.2 El área económica local de Roque Sáenz Peña (Chaco) 
 

Características generales 
 

El Área Económica Local de Roque Sáez Peña está localizada en la zona central de la provincia de 

Chaco. Su ciudad nodo, Presidente Roque Sáenz Peña, cabecera del departamento Comandante 

Fernández, es la segunda ciudad  en importancia en la provincia. La AEL está conformada por un 

conjunto de 17 localidades que se vinculan al nodo a través del sistema caminero, principalmente las 

rutas nacionales 16 y 95, corredores que cumplen la función de estructurar la AEL. Según el censo de 

población de 2010, unas 242 mil personas habitan esta región, que representan cerca del 25% de la 

población de la provincia de Chaco, de las cuales, 97 mil habitan la ciudad de Presidente Roque Sáenz 

Peña.  

 

Si se calcula la superficie del AEL de PRSP armando el perímetro externo a partir de las 

ciudades más alejadas del nodo, siguiendo la forma que la AEL presenta en el mapa, la densidad 

poblacional del territorio es de 32 hab/km2. No obstante, si se toma un área circular de radio 75km a 

partir del nodo, que es aproximadamente la distancia hasta el límite externo de la AEL, la densidad 

pasa de 32 a 15 hab/km2. En ambos casos, la densidad poblacional de la AEL resulta contrastante con 

la que registra la provincia de Chaco en su conjunto (10,6  inferior a la media país 14,4 hab/km2), 

dando cuenta de un patrón heterogéneo en la distribución espacial de la población en la provincia,  

donde pocas localidades concentran la mayor parte de los habitantes
7.
 

 

 

                                                        

7
 San Fernando (con la capital Resistencia) y Comandante Fernández (con Presidencia Roque Sáenz Peña) 

y Chacabuco por ser los más densamente poblados concentran cerca de 50% de la población provincial. 
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Gráfico 2 Nodo y localidades componentes 
 
 

1. PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ 
PEÑA;  

2. PAMPA DEL INFIERNO;  
3. CORZUELA; 
4. AVIA TERAI;  
5. CAMPO LARGO;  
6. TRES ISLETAS; 
7. SAN BERNARDO; 
8. PRESIDENCIA DE LA PLAZA;  
9. QUITILIPI; 
10. VILLA BERTHET;  
11. MACHAGAI; 
12. CONCEPCION DEL BERMEJO;  
13. NAPENAY;  
14. FORTIN LAS CHUÑAS;  
15. FORTIN LAVALLE;  
16. VILLA RIO BERMEJITO; 
17. LA CLOTILDA;  
18. LA TIGRA 

AEL de Presidencia 

Roque Sáenz Peña

 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 
Esta concentración espacial, refleja el proceso de urbanización que se ha dado en las últimas 

cuatro décadas. Partiendo de una situación donde la población se distribuía en proporciones similares 

entre áreas rurales y urbanas al inicio del período, los flujos migratorios han modificado esa 

configuración hacia una preponderancia de la población urbana (80% del total). En efecto, en la 

provincia de Chaco la población rural continúa resultando muy importante (alcanza al 20%, frente a 

un 10% en el país), mientras que las migraciones hacia las ciudades han provocado un crecimiento 

desordenado, más la aparición de numerosas villas de emergencia.  

Si bien estos procesos migratorios han sido comunes en los diferentes países de América 

Latina y sus regiones, en Chaco es particularmente destacable la dinámica del mismo. La población de 

la provincia registró un aumento de 7,2% entre los últimos dos censos lo cual está por debajo del 

aumento nacional. Esto se debe a un importante fenómeno de expulsión de población debido a la 

dificultad para retenerlos asegurando un buen nivel de vida. En el caso específico de la AEL PRSP, 

este proceso migratorio desde el campo y localidades más pequeñas hacia las ciudades se refleja en un 

bajo crecimiento demográfico, similar a la media de la provincia de Chaco, y sustantivamente menor 

al país.   

 

 
Cuadro 29 Características demográficas 

 

Población 
Censo 2010* 

Crecimiento 
Poblacional: 
Intercensal 

(2001/2010) 

Superficie 
(miles de km2) 

Densidad poblacional 
Hab/km2 

Total País  40.117.096 10,6% 2.780,0 14,4 

Roque Sáenz Peña 242.338 7,2% 7,8 31,3 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de 2010 
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Una primera mirada sobre las características de la estructura productiva de la AEL PRDSP 

permite visualizar cuáles son las dificultades que enfrenta la región para retener a la población, 

particularmente a los mejo calificados. Estos indicadores generales, muestran un escenario con 

menores oportunidades laborales (y menos favorables) para los habitantes de la AEL PRSP en 

comparación con el promedio del país. En efecto, el tejido productivo de la AEL tiene un 50% menos 

de firmas cada mil habitantes, que crean menos de la mitad de empleos formales (cada mil habitantes) 

que la media nacional. A su vez, estas firmas, escasas y de menor tamaño, pagan a sus trabajadores 

salarios un 35% menores que la media nacional.  

 

 

Cuadro 30 Principales indicadores de empleo registrado y empresas 

AEL 

Ocupados 
registrados 

privados  

Tasa de 
empleo 
formal 
privado 

(a) 

Cantidad de 
empresas 

registradas  

Índice de 
empresarialidad 

 
 

(b) 

Tamaño 
medio de 
empresas 

Peso del 
empleo 

industrial  

Remuneración 
promedio 

 
(En $) 2012 2012 

Total País 6.336.313 158 602.989 15,0 10,5 20,2% 6.443 

Roque Sáenz 
Peña 14.871 61 2.577 10,6 5,8 15,5% 4.103 

(a) Empleos formales privados cada 1000 habitantes. 
(b) Empresas privadas cada 100 habitantes. 
Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

Estructura sectorial 
 

A lo largo de esta sección, se profundiza la descripción de las características de la estructura 

productiva que conducen a la situación de mayor fragilidad laboral que presenta la AEL (menor 

incidencia del empleo privado formal y menores salarios)  

 

A lo largo de la última década, la economía de la provincia de Chaco ha presentado un 

importante crecimiento que se refleja, por ejemplo, en una expansión del 80% en el empleo asalariado 

privado y registrado, donde la industria manufacturera se expandió en un 50% y el empleo de la 

construcción en más de un 200%. La población de empresas se expandió un 37% que representa la 

constitución de unas 2.600 nuevas firmas que desarrollan actividades económicas en el territorio 

provincial (OEDE, MTEySS). Asimismo, de la mano de la construcción el consumo de cemento 

portland se multiplico por 3 entre 2003 y 2011. (Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas de la 

provincia de Chaco, 2011)  

La provincia de Chaco tiene un producto compuesto mayoritariamente por servicios (37,3%) 

y comercio (26,9%); ambos sectores sumados representan el 64% del producto chaqueño mientas que 

la industria es 11,4%, la agricultura 10,5% y la construcción 8,8% del producto provincial (Ministerio 

de Economía y Finanzas Púbicas de la provincia de Chaco, 2011). La comparación de la composición 

de PBG de Chaco con la media nacional pone en evidencia la importancia de las actividades primarias 

para la economía local, destacando los complejos algodonero, cerealero, forestal, ganadero (bovino) y 

oleaginoso, que se localizan en diferentes subregiones de la provincia. 

Los principales complejos exportadores de la provincia son el oleaginoso, el del algodón y los 

cereales. El 83% de las exportaciones de la provincia son productos primarios; 15% son MOA. Es 

decir que el 98% de las exportaciones chaqueñas son de productos primarios más manufacturas de 

origen agrícola (Ministerio de Economía y Finanzas, datos de 2011). Para el año 2011, los principales 

10 productos exportados suman 496,2 millones de dólares y representan el 94,9% de las exportaciones 

de Chaco. Esto muestra una fuerte concentración en pocos productos agrícolas con bajo valor 
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agregado; ellos son soja, fibra de algodón, maíz, tanino, sorgo, carbón vegetal, harina de trigo, arroz 

blanco, carne bovina fresca, tortas y residuos sólidos de aceite de algodón. 

Pasando a analizar la estructura productiva del AEL de PRSPE, se observa que esta región se 

encuentra fuertemente especializada en las actividades primarias: el 22% del empleo privado formal 

de la región corresponde a ese sector. En efecto, la economía se basa en la explotación y 

procesamiento de los productos agropecuarios de la zona, destacándose el cultivo del algodón y la 

soja. Esta actividad, se ha visto favorecida por la presencia de una Estación Experimental 

Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Conocida en sus inicios como 

Estación Algodonera Nacional, su objetivo es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, 

forestal y agroindustrial de la región. 

La construcción y el comercio son otras actividades de especialización que concentran cerca 

del 34% del empleo formal de la región. Destaca la escasa importancia de los servicios empresariales 

(transporte, sector financiero y actividades empresariales en general). Por su parte, si bien la industria 

manufacturera concentra una proporción de empleo menor que en la media nacional, es una actividad 

sumamente relevante para el tejido productivo local generando el 15% del empleo. 

 

Cuadro 31 Distribución de empleo y empresas e índice de especialización según sectores 
económicos en 2012 (porcentajes) 

  EMPLEO   EMPRESAS 

  
Roque 

Sáenz Peña 
TOTAL 

NACIONAL 
ÍNDICE DE 

ESPECIALIZACIÓN 
Roque 

Sáenz Peña 
TOTAL 

NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 22,7 5,5 4.15 36,7 5,5 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1,0 1,1 0.93 0,1 1,1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 15,5 20,2 0.76 9,0 20,2 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,5 1,0 0.50 0,3 1,0 

CONSTRUCCION 8,6 7,1 1.22 2,1 7,1 

COMERCIO Y REPARACIONES 26,0 17,9 1.45 28,6 17,9 

HOTELES Y RESTAURANTES 1,3 4,1 0.31 1,9 4,1 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4,5 8,9 0.50 5,0 8,9 

INTERMEDIACION FINANCIERA 0,3 2,6 0.10 0,6 2,6 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 3,9 13,5 0.29 5,8 13,5 

ENSEÑANZA 4,5 6,7 0.66 0,7 6,7 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,4 4,6 0.76 2,9 4,6 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, 
SOCIALES Y PERSONALES 7,9 6,6 1.19 6,4 6,6 

TOTAL 100 100  100 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Un análisis más profundo sobre  la industria manufacturera muestra una configuración muy 

concentrada en pocas actividades intensivas en recursos naturales y de escasa complejidad 

tecnológica. En efecto, cuatro actividades: producción de textiles, madera, muebles y minerales no 

metálicos son responsables del 72% del empleo industrial del área.  

En las cercanías de la ciudad se ubica el Parque Industrial Centrochaqueño de Presidencia 

Roque Sáenz Peña, que comenzó a construirse en el año 2009, e inaugurado oficialmente en 

septiembre de 2011, Ruta Nacional 16 km 172, (a 3 km de la intersección con la Ruta Nacional 95), 

con una superficie de 129,5 hectáreas. Actualmente, se localizan en este parque dos empresas de 
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importancia relativa para el AEL: METALURGICA YARROS SRL e INDUPRET S.A. La primera de 

ellas, es una fundición que produce también maquinarias y equipos principalmente destinados al agro, 

mientras la segunda produce piezas de cemento.  

Surgen claramente dos cadenas de valor importantes que integran etapas de producción 

primaria con algún grado de industrialización. Por un lado, es elevada la importancia de la industria 

textil, particularmente las desmotadoras, que forman parte de la cadena de valor del algodón. En 

efecto, 30% del empleo industrial de la zona se dedica a esa actividad. Otra cadena importante es la 

industria de la madera y el mueble que explica un 19% del empleo manufacturero.   

 

Cuadro 32 Índices de especialización industrial, porcentajes de empleo y tamaño medio de las 

firmas en los sectores especializados, 2012   

 

Especializació
n industrial 

Principales sectores de 
especialización industrial: 

 
Empleo 

 
Tamaño 
medio 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas 0.6   

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 0.7   

Elaboración de bebidas 0.5   

Productos textiles 5.5 29.7 45.5 

Cuero 0.4   

Madera 9.6 23.4 6.1 

Edición 0.2   

Productos químicos 0.0   

Productos de caucho y plástico 0.3   

Otros minerales no metálicos 2.4 8.5 16.3 

Otros productos de metal 0.1   

Maquinaria y equipo 0.3   

Muebles 3.6 10.9 5.7 

Total 0.76 72.4 10.0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

 

Perfil de los agentes 
 

El perfil de los agentes que operan en la zona muestra una fuerte sobre representación de micro-

empresas en el tejido productivo. Concentran  el  58% del empleo asalariado registrado vs 31% en la 

media nacional. Esta mayor incidencia de las firmas pequeñas y micro, generalmente poco intensivas 

en capital y de baja productividad, junto con el perfil de especialización en actividades de baja 

complejidad, explica la brecha salarial que presenta este mercado de trabajo local respecto de la media 

nacional. 

 

Las microempresas son el segmento que presenta una mayor sobre representación en la AEL. 

Hacia el año 2012, constituyen el 81 de las firmas y el 29% del empleo, mientras que el promedio 

nacional tienen un peso del 70% y del 11,5% respectivamente.  En el otro extremo, las grandes firmas 
que a nivel nacional explican el 49% del empleo, en el AEL de PRSP solo concentran el 19%. 
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Cuadro 33 Distribución del empleo y las firmas según el tamaño de las empresas, 2012 

(porcentajes) 

  EMPLEO EMPRESAS 

TAMAÑO Roque Sáenz Peña TOTAL NACIONAL Roque Sáenz Peña TOTAL NACIONAL 

Grande 18,5 48,9 1,2 1,9 

Mediana 24,0 20,3 3,2 5,6 

Pequeña 28,6 19,3 14,8 22,8 

Micro 28,9 11,5 80,8 69,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

La elevada importancia de las microempresas en el tejido productivo es una característica que 

se replica en las diferentes ramas de actividad que se desarrollan en el territorio estudiado. Esto 

permite afirmar que el menor tamaño relativo de los agentes no es una consecuencia de perfil de 

especialización productivo específico que se ha desarrollado en la región, sino que responde a otras 

especificidades locales. El reducido tamaño del mercado local, el escaso acceso al crédito, la falta de 

vinculación con cadenas de valor que permitan el acceso a mercados regionales con mayor 

profundidad, una mayor informalidad, pueden ser explicaciones para este fenómeno. 

En efecto, un estudio cualitativo muestra que los principales clientes de los productos de las 

MIPYME chaqueñas son los consumidores finales, que adquieren el 37% de las ventas; los comercios 

–minoristas y mayoristas- adquieren el 31% de las ventas. Cuando el cliente es otra empresa (26% de 

las ventas), estas se caracterizan por ser micro (empresas con menos de 10 ocupados) y en menor 

medida pequeñas (de entre 10 y 50 ocupados). 

En general las microempresas, debido a su reducido tamaño y a su relación casi exclusiva con 

consumidores finales, no forman parte de las cadenas de valor, excepto en la cadena forestal. Las 

pequeñas empresas se destacan por su participación en las cadenas forestal, metalmecánica y 

maquinaria mientras que las medianas por su participación en las cadenas de algodón-textil. Inducir a 

las microempresas a formar parte de su cadena de valor podría traer aparejados beneficios en términos 

de nuevos clientes y proveedores, y mejores prácticas de producción, así como también la pertenencia 

a una red de empresa con las que encarar proyectos en forma asociativa. 
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Cuadro 34 Distribución del empleo por sector según tamaño de las firmas, 2012 (porcentajes) 

    
PRESIDENCIA ROQUE 

SÁENZ PEÑA 

Total Nacional 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Grande s/e 21.5 

  Mediana s/e 21.5 

  Pequeña 30.1 32.2 

  Micro 49.3 24.8 

  Total 100.0 100.0 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Grande 7.3 53.1 

  Mediana 41.9 22.7 

  Pequeña 32.3 18.1 

  Micro 18.6 6.1 

  Total 100.0 100.0 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Grande s/e 78.3 

  Mediana s/e 12.1 

  Pequeña 45.1 8.2 

  Micro s/e 1.3 

  Total 100.0 100.0 

CONSTRUCCION Grande s/e 46.4 

  Mediana s/e 27.5 

  Pequeña 19.3 20.8 

  Micro 9.5 5.3 

  Total 100.0 100.0 

COMERCIO Y REPARACIONES Grande 18.2 36.7 

  Mediana 19.5 15.2 

  Pequeña 30.2 26.9 

  Micro 32.1 21.1 

  Total 100.0 100.0 

HOTELES Y RESTAURANTES Grande s/d 28.8 

  Mediana s/d 18.5 

  Pequeña 46.6 36.9 

  Micro 53.4 15.8 

  Total 100.0 100.0 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES Grande 4.4 58.8 

  Mediana 33.5 14.4 

  Pequeña 36.2 15.5 

  Micro 25.9 11.3 

  Total 100.0 100.0 
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INTERMEDIACION FINANCIERA Grande 47.4 82.9 

  Mediana s/d 8.2 

  Pequeña s/d 5.0 

  Micro 52.6 3.9 

  Total 100.0 100.0 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Grande 3.8 56.6 

  Mediana 33.6 19.5 

  Pequeña 28.7 13.3 

  Micro 33.9 10.6 

  Total 100.0 100.0 

ENSEÑANZA Grande s/e 52.9 

  Mediana s/e 37.8 

  Pequeña 19.0 7.8 

  Micro 3.0 1.6 

  Total 100.0 100.0 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD Grande 26.2 53.4 

  Mediana 31.6 18.9 

  Pequeña 25.2 18.0 

  Micro 17.0 9.7 

  Total 100.0 100.0 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y 
PERSONALES Grande 37.5 47.5 

  Mediana 17.0 19.2 

  Pequeña 25.0 18.1 

  Micro 20.6 15.2 

  Total 100.0 100.0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

Se observa también una escasa participación de firmas de capital extranjero; en efecto, 

solamente se registra seis filiales de multinacionales: tres de ellas dedicadas a actividades industriales 

y las otras tres a los servicios. Este resultado, la ausencia de filiales de multinacionales en el territorio, 

es totalmente consistente con la elevada presencia de micro y pequeñas empresas, que cobra mayor 

importancia relativa ante la ausencia de inversiones de mayor escala que generen empleo de calidad.  

 

Cuadro 35 Empresas transnacionales 

ACTIVIDAD 
Roque Sáenz Peña 

Industria 3 

Servicios 3 

Total 6 

% / total de empresas  AEL  0.2% 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 
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Heterogeneidad y brechas salariales 
 

Como se ha mencionado, los salarios que obtienen los trabajadores asalariados del sector privado en la 

AEL PRSP son sustantivamente (-35%) inferiores a los que reciben, en promedio, los trabajadores del 

resto del país.  La única excepción son los trabajadores privados del sector de enseñanza. 

 

Tanto el análisis por sector de actividad como por tamaño de agentes arroja los mismos 

resultados: las brechas salariales son elevadas y desfavorables para los trabajadores de esta AEL. En 

este sentido, los diferenciales de remuneraciones (y posiblemente de productividad) respecto del 

promedio del país, resultan más pronunciados en la industria manufactura y en los servicios conexos, 

y entre las empresas grandes.  

 

Cuadro 36 Brecha salarial respecto al promedio del país, por sectores, 2012 (porcentajes)   

  Roque Sáenz Peña TOTAL NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA -29,3 100 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -41,6 100 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -49,8 100 

CONSTRUCCION -23,6 100 

COMERCIO Y REPARACIONES -16,1 100 

HOTELES Y RESTAURANTES -19,0 100 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -34,5 100 

INTERMEDIACION FINANCIERA -39,1 100 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER -41,3 100 

ENSEÑANZA 7,0 100 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -19,6 100 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES -29,6 100 

Total -35,6 100 

Coeficiente de  Variación 0,33 0,56 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

 

Cuadro 37 Brecha salarial respecto al país por tipo de empresa (Porcentajes)   

  Roque Sáenz Peña TOTAL NACIONAL 

Grande -37,3 100 

Mediana -10,1 100 

Pequeñas -19,0 100 

Micro -21,5 100 

Total -35,6 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 
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Algunas reflexiones sobre la AEL de Presidente Roque Sáenz Peña 
 

La AEL de Presidente Roque Sáenz Peña presenta una configuración productiva sumamente 

concentrada en actividades de poca complejidad, consistentes con una generación escasa de empleo 

asalariado registrado y con remuneraciones sustantivamente inferiores a la media nacional. 

Se observan dos cadenas productivas claramente diferenciadas: la producción de algodón con 

algunas etapas de industrialización y la cadena de la madera y el mueble. No obstante, estos 

entramados productivos presentan escasos encadenamientos.  

Esta debilidad en el tejido productivo y, en consecuencia, en el mercado de trabajo local, 

constituye un factor importante para explicar los procesos migratorios desde la AEL hacia centros 

poblados más importantes, que se refleja en el menor crecimiento demográfico registrado a lo largo de 

la última década. 

 

 

 

5.3 El área económica local de San Miguel de Tucumán 

 
Características generales 

 

A partir de la metodología se realizó la delimitación del AEL de San Miguel de Tucumán que permitió 

identificar 33 localidades alrededor del nodo, que es la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de 

la provincia de Tucumán. En el cuadro 38 se presenta el conjunto de localidades que conforman la 

AEL. En el gráfico 2 se presenta en el mapa correspondiente al área identificada. 

 
 
Cuadro 38 Nodo de AEL y localidades componentes 

AEL San Miguel de Tucumán 

Principales ciudades y 
localidades 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN; TINCO; BURRUYACU; ALDERETES;BANDA 
DEL RIO SALI; DELFIN GALLO; LAS CEJAS; ARCADIA; FAMAILLA; BELLA 
VISTA; RIO COLORADO; MANANTIAL; SAN PABLO; LULES; 
ACHERAL;MONTEROS; RIO SECO; INGENIO SANTA LUCIA; VILLA 
QUINTEROS; SIMOCA; LOS POCITOS; TAFI VIEJO; CHOROMORO; 
INGENIO STA BARBARA; YERBA BUENA; PADILLA; VILLA NUEVA 
ITALIA; VILLA MARIANO MORENO; EL COLMENAL; LASTENIA; EL 
BRACHO; PALA PALA; SANTA ROSA DE LEALES; BELLA VISTA 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 
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Gráfico 3 Límites geográfico del área económica local  

 
 
 

La Provincia de Tucumán con sus 22.524 Km2 ocupa solo el 0,8% del territorio argentino; es 

una de las provincias más pequeña del país. La AEL de San Miguel de Tucumán presenta grandes 

dimensiones territoriales mostrando una continuidad entre el nodo y las localidades que lo circundan. 

La AEL configura una envolvente que resulta en una superficie  de casi 10 mil km2 con una lógica 

radial con múltiples accesos que convergen en el nodo. La extensión territorial de esta área ocupa casi 

la mitad del territorio de la Provincia de Tucumán. Como puede verse en el mapa, esta AEL es parte 

de un espacio de mayor flujo de circulación estructurado a través de las rutas nacionales 9, 38 y 157, 

que es el nexo de articulación vial  con la región. En este sentido, observamos diferentes accesos 

terrestres que confluyen a la ciudad de San Miguel de Tucumán, nodo del AEL. La magnitud del área 

radica también en la elevada cantidad de población que contiene; esta  representa más del 70% de la 

población de la Provincia  y el 32% del total de la población de la región (NOA), marcando la 

importancia de Tucumán como centro de jerarquía en esa región del país. La provincia de Tucumán 

tiene una densidad de población de 64,29 hab/Km2. Su capital, la ciudad de San Miguel de Tucumán 

presenta una densidad de 5.800 habitantes por km2, mientras que a su vez, la envolvente del AEL de 

San Miguel de Tucumán muestra una densidad de 105 hab/km2 con la capital provincial como centro 

urbano de importancia. Además, la AEL contiene, a lo que se denomina el Gran San Miguel de 

Tucumán, integrado por municipios de los Departamentos Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo y Cruz 

Alta. Este corredor central, dentro de la provincia, se extiende desde el área de influencia capitalina 

hasta el extremo suroeste de la provincia que presenta los mejores niveles en cuanto a equipamiento, 

radicación de actividades productivas, infraestructura, conectividad y accesibilidad. El corredor 

central alberga también el nodo multimodal y los centros urbanos de mayor desarrollo, así como las 

localidades con mayor nivel educativo; a su vez, constituye el soporte territorial para la salida de la 

producción de origen primario, industrial y agroindustrial. Esta distribución está vinculada con la 

localización de los ingenios azucareros alrededor de los cuales se fueron conformando los núcleos 
poblacionales y otras actividades productivas que con el paso del tiempo dieron lugar a la 

conformación de los centros urbanos. 
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Cuadro 39 Características demográficas  

AEL 

Población Crecimiento Poblacional: Superficie Densidad poblacional 

Censo 2010* Intercensal (2001/2010) Km Hab/km2 

Total País  40.117.096 10,6%   

 San Miguel de Tucumán 1.059.174 7,4% 10.087 105 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 
La caracterización demográfica de la AEL permite comprender aún más la característica 

geográfica de la configuración de su territorio. La evolución de la cantidad de habitantes en el período 

intercensal (2001-2010), para la AEL de San Miguel de Tucumán, muestra una tasa de crecimiento 

poblacional (7,4%) inferior a la media nacional (10,6%), es decir que se trata de un área que 

relativamente atrae menos población por la gran magnitud de habitantes  existente en ella.  

 
 
Cuadro 40 AEL: principales indicadores de empleo registrado y empresas 

AEL 

Ocupados 
registrados 

privados  

Tasa de 
empleo 
formal 
privado 

Cantidad de 
empresas 

registradas  

Índice de 
empresarialidad 

Tamaño 
medio de 
empresas 

Peso del 
empleo 

industrial  

Remuneración 
promedio 

2012 2012 

Total País  6.336.313 158 602.989 15,0 10,5 20,2% 6.443 

San 
Miguel de 
Tucumán 77.837 73 5.341 5,0 14,6 17,6% 4.400 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

La cantidad de ocupados registrados permite identificar la dimensión, en términos de mercado 

laboral, de la AEL. En este sentido se observa que, a pesar de su gran dimensión población, se trata de 

un área con bajo empleo registrado. La tasa de empleo formal privado permite tener una primera 

aproximación de la capacidad de cada AEL de generar puestos de trabajo relacionados con la 

dinámica empresarial y productiva. En línea con lo anterior se destaca que el porcentaje está por 

debajo de la media nacional. Esto muestra la reducida generación de empleo registrado del AEL de 

San Miguel de Tucumán. Los resultados relativos a la tasa de empresarialidad y al tamaño medio de 

las empresas agregan  información que permite tener una primera caracterización del área. El cuadro 

40 muestra una menor densidad empresarial y con firmas de mayor tamaño en promedio respecto a la 

media nacional. En este sentido, hay que mencionar que el PBG per cápita de la provincia, alcanzó en 

la última década los valores históricos más altos para la provincia en los últimos tiempos, aunque este 

representa casi la mitad del PBI per cápita nacional. Por otro lado, el nivel del trabajo no registrado se 

mantiene en niveles altos a pesar de la disminución observada a nivel país. En el aglomerado de San 

Miguel de Tucumán la población de asalariados es el 75,6% mientras que en el nivel país es del 

77,2%. La participación de los no asalariados en el aglomerado es el 24,4% y mientras que en el total 

del país es del 22,8%. Estos datos revelan el menor nivel de desarrollo de Tucumán respecto al 

promedio nacional. La menor ocupación registrada en la industria, y una reducida cantidad de 

empresas en el total de la economía, reflejan una baja diversificación productiva. Es decir, una 

especialización caracterizada por pocos sectores con bajos niveles salariales y de empleo registrado. 
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Estructura sectorial 
 
La información relativa a la estructura productiva y sectorial permite profundizar el análisis y la 

caracterización del área. La distribución del empleo y las firmas en los distintos sectores económicos, 

agregan algunas informaciones adicionales sobre los agentes económicos que operan en la AEL. Por 

otro lado, la participación del empleo en los distintos sectores permite también determinar con más 

precisión los sectores en los cuales cada área está más especializada. El indicador utilizado ha sido 

construido a partir del cociente entre la participación del sector “i” en el empleo formal privado en la 

AEL considerada y la participación del mismo sector, para la misma variable, en el total del país. 

De esta manera se puede apreciar que en varios casos se encuentran valores superiores a 1, que indica 

la presencia de un cierto nivel de especialización. Sin embargo, es importante aclarar que el 

significado económico de esta especialización puede ser distinto según el sector considerado (cuadro 

41). Hay algunas actividades que implican (aunque sea potencialmente) una capacidad de generar 

interrelaciones productivas entre las firmas, redes, cadenas de proveedores y otras formas de 

articulación productiva que pueden producir externalidades y relaciones de colaboración entre las 

empresas que incrementan la eficiencia de las unidades productivas, la especialización de las mismas 

y la creación y difusión de conocimiento. Esencialmente este es el caso del sector industrial, al interior 

del cual igualmente hay muchas diferencias, en términos de la potencialidad mencionada, de acuerdo a 

la rama productiva que se considere. 

 
 

Cuadro 41 Distribución de empleo y  empresas e índice de especialización productiva según 

sectores económicos en 2012 (porcentajes) 

  

Empleo    Empresas 
SAN 

MIGUEL 
DE 

TUCUMAN 
TOTAL 

NACIONAL 
índice de 

especialización 

SAN 
MIGUEL 

DE 
TUCUMAN 

TOTAL 
NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 34,1 5,5 6,25 21,0 5,5 

PESCA 0,0 0,2 sd 0,0 0,2 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,3 1,1 0,25 0,2 1,1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17,9 20,2 0,89 7,5 20,2 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,1 1 0,12 0,2 1 

CONSTRUCCION 8,1 7,1 1,15 5,1 7,1 

COMERCIO Y REPARACIONES 14,8 17,9 0,83 31,8 17,9 

HOTELES Y RESTAURANTES 2,6 4,1 0,64 5,0 4,1 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,3 8,9 0,71 11,1 8,9 

INTERMEDIACION FINANCIERA 0,7 2,6 0,26 0,8 2,6 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 6,1 13,5 0,45 6,8 13,5 

ENSEÑANZA 5,5 6,7 0,82 1,5 6,7 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1,1 4,6 0,23 3,4 4,6 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2,2 6,6 0,34 5,6 6,6 

Total 100 100 1,00 100 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 



Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional 

65 

La AEL de San Miguel de Tucumán está fuertemente caracterizada por la presencia de 

actividades basadas en recursos naturales, principalmente agropecuarios, relacionados a los cultivos 

frutícola, hortícola, oleaginoso y azucarero. En el rubro agricultura, ganadería y pesca se trata 

fundamentalmente de agricultura en donde los cultivos más importantes para su procesamiento 

industrial son la caña de azúcar y los cítricos (principalmente limón). Además, hay otros productos 

agrícolas: tabaco, trigo, poroto negro seco, maíz, soja y sorgo. Como se puede observar, las 

actividades primarias concentran una gran cantidad de empleo y empresas. Por otro lado, la 

estacionalidad de sus principales producciones agro-industriales (limón, caña de azúcar, arándano, 

frutilla) hace que la tasa de empleo tienda a descender los primeros trimestres de cada año. La AEL de 

San Miguel de Tucumán, como se explicó, es la zona de mayor desarrollo de la provincia de Tucumán 

(que corresponde al corredor central) e incluye tres tipos de actividades productivas vinculadas con: a) 

la frutihorticultura desde el Departamento Capital a Famaillá; b) el complejo azucarero a lo largo del 

corredor central donde están ubicados los ingenios; c) el complejo limonero en los territorios 

asociados a los departamentos de Capital, Tafí Viejo, Cruz Alta y áreas puntuales de Famaillá y 

Burruyacú.  

En la AEL de San Miguel de Tucumán existe una fuerte relación entre la producción primaria 

y la industrialización de estos recursos formando complejos productivos altamente integrados que en 

su mayoría son exportadores, aunque, su inserción en el comercio internacional es baja (apenas el 3% 

de las empresas locales exporta más del 5% de sus ventas). A excepción del complejo productivo 

limonero que es altamente exportador, cuya producción prácticamente se ubica en Tucumán, y uno de 

los principales abastecedores de limón a nivel mundial. Cada uno de ellos tiene distintos grados de 

articulación con la agroindustria y resultan diferentes en cuanto a la aplicación de recursos 

tecnológicos, biológicos,  equipamiento,  infraestructura, financiamiento y articulación con el mercado 

externo. El complejo citrícola tanto en su etapa primaria (obtención de la fruta fresca) como en su fase 

industrial (elaboración de jugos concentrados, subproductos de aceites esenciales y cáscara 

deshidratada) se concentra desde Burruyacú (nordeste de la provincia) hasta La Cocha, en el sur (esta 

área productiva abarca a la mayoría de las localidades de la AEL alrededor del nodo de San Miguel de 

Tucumán). En especial, la producción primaria incluye al proceso de empaque (tareas de clasificación, 

lavado, control de calidad y preparación de la fruta) así como la fruta que se descarta y se destina a la 

industria. A su vez, es una actividad más intensiva en mano de obra. El complejo azucarero, en su 

etapa primaria, está constituido en su mayoría por productores cañeros, que proveen cerca del 60% de 

la materia prima a los ingenios (industria).  

La característica de gran aglomerado urbano hace que las actividades de construcción, 

comercio y servicio concentren gran cantidad de empleo y empresas. Los sectores de servicios es el 

que tiene mayor peso en la ocupación de la AEL. En este sentido se destaca comercio, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y hoteles y restaurantes (turismo); aunque concentran gran 

cantidad de empleo y empresas en la AEL no se trata de actividades  sobrerrepresentadas respecto al 

promedio nacional (de especialización productiva), siendo esto una característica de las grandes 

aglomeraciones urbanas. El sector de la Construcción tiene una alta representación de empleo 

superando al promedio nacional. Asimismo, llama la atención la poca relevancia de la actividad 

financiera al ser San Miguel de Tucumán, nodo principal de la AEL, y a la vez, capital de la provincia 

con alta densidad poblacional. Por otro lado, la actividad industrial, con gran cantidad de empleo 

dentro de la AEL, pero menor que el promedio nacional, también tiene una baja representatividad de 

empresas respecto a la estructura nacional. Resulta llamativo que la gran dimensión de la AEL no 

refleja una mayor diversificación de la estructura productiva concentrando su empleo y empresas en 

las actividades primarias, vinculadas con el sector industrial, que por otra parte tiene una alta 

integración vertical de los procesos productivos.  

A partir de esta caracterización general se profundiza el análisis desagregando los sectores 

industriales, ya que al ser un gran aglomerado urbano podría estar subestimando la importancia de la 

industria en la AEL. La información cuantitativa permite dar cuenta de las diversidades y 

especificidades propias de la región estudiada, haciendo evidente la alta concentración de algunas 

actividades industriales localizadas en el territorio. En el cuadro 42 se presentan estos resultados, 
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indicando el nivel de especialización industrial (similar al utilizado para analizar la estructura 

productiva), la concentración del empleo de cada rama de especialización respecto del empleo 

industrial del área y el tamaño medio de las firmas industriales.  
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Cuadro 42 Distribución de empleo y empresas,  Índices de especialización industrial  y Tamaño 
medio. Año  2012 

  Especialización Empleo  
Tamaño 
medio 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 1,27 12,2 62,9 

Elaboración de productos lácteos 0,37   17,9 

Elaboración de productos de molinería y preparados para animales 1,25 1,7 40,3 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 3,69 38,4 50,1 

Elaboración de bebidas 0,65   38,3 

Productos textiles 1,61 8,7 100,8 

Confecciones 0,09   6,7 

Cuero 0,52   62,8 

Madera 0,20   3,7 

Papel 0,49   s/e 

Edición 0,08   3,7 

Productos químicos 0,79   57,4 

Productos de caucho y plástico 0,33   33,9 

Otros minerales no metálicos 0,93   17,9 

Metales comunes 0,55   16,0 

Otros productos de metal 1,37 10,7 16,5 

Maquinaria y equipo 0,44   44,0 

Aparatos eléctricos 0,21   s/e 

Radio y televisión 0,68   94,0 

Automotores 0,38   61,3 

Muebles 0,26   7,9 

Total 0,89 71,6   

Fuente: OEDE  DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

A pesar que el índice de industrialización es menor y que además concentra menos empleo 

que el promedio nacional, la AEL se especializa en un conjunto de procesamientos industriales 

relacionados con la actividad primaria. Es decir, existe una alta especialización vinculada a la 

agroindustria que resulta de gran importancia en la AEL. Los sectores identificados se caracterizan por 

tener escalas de producción parecidas; en general se trata de firmas medianas y grandes. De la misma 

manera que las actividades primarias, se concentran en las localidades que confluyen en la AEL; las 

industrias se localizan alrededor de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en algunas localidades 

cercanas a la producción primaria.  

En este sentido, se destaca la elaboración de productos alimenticios n.c.p (de alta 

especialización y con fuerte concentración de la mayoría del empleo industrial), la producción y 

procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas y aceites y productos de molinería. Este conjunto de 

actividades –que concentra más de la mitad del empleo registrado industrial- se caracteriza por la 

presencia de empresas con una escala mediana-grande. Como se mencionó, la industria 

agroalimentaria se especializa principalmente en la industrialización de limón y azúcar. La etapa de 

producción industrial del azúcar se especializa en la elaboración de productos finales, en especial 

azúcar refinada, e insumos que se derivan para otras industrias alimenticias y de bebidas (alcohol 

etílico). Recientemente, con la promoción por ley de Biocombustibles, se diversificó la gama de 
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productos con el desarrollo del bioetanol para el mercado interno. Cada vez más se observa una 

tendencia a una mayor integración y concentración de la actividad de los ingenios en la etapa primaria 

e industrial replicando los modelos productivos de las provincias de Jujuy y Salta. Dentro de este 

complejo productivo aparece el rubro "otros productos de metal", con alta cantidad de empleo 

registrado y de firmas con escala pequeña, que son proveedoras de repuestos y partes para la industria 

azucarera en la AEL. Por otro lado, la industria del limón abarca distintos productos y subproductos 

de jugos concentrados, aceites esenciales, pulpa congelada, cáscara deshidratada y pellets destinados a 

la alimentación humana y animal, la industria farmacéutica, de cosméticos y de perfumes. El complejo 

agroindustrial limonero se articula, en gran medida, en torno a grandes empresas integradas 

verticalmente, las cuales producen, empacan, industrializan y exportan limón. 

Por último, se destaca una actividad no relacionada con su especialización primaria como el 

sector de productos textiles. El algodón, materia prima principal de esta industria, no se produce en 

Tucumán sino proviene de otras provincias que son grandes productores, por ejemplo, la provincia de 

Chaco. En la provincia de Tucumán están concentradas en el AEL de San Miguel de Tucumán, más 

específicamente en la ciudad de cabecera, las plantas de hilanderías y tejedurías, que generalmente se 

ubican cerca de los grandes centro urbanos de consumo (como en la Provincia de Buenos Aires). Su 

localización es producto de la promoción industrial del modelo de sustitución de importaciones. Las 

empresas textiles, en el AEL de San Miguel de Tucumán, se dedican a tejidos planos de algodón, 

desmotados e hilanderías que explican la escala grande de estas firmas. Asimismo, no existen 

encadenamientos ni actividades de menor integración de los procesos productivos con firmas de 

menor escala y tamaño; por ejemplo, no hay diversificación hacia sectores de mayor elaboración como 

son prendas de vestir y confecciones.  

En síntesis, la AEL de San Miguel de Tucumán es una estructura que está concentrada en 

algunas industrias agroalimentarias de tamaño mediano-grande, en su mayoría integradas en la etapa 

primaria e industrial, que no generan encadenamientos y externalidades que promuevan procesos de 

aprendizaje en el tejido productivo. 

Asimismo, a pesar del gran tamaño y densidad de población se observa una estructura 

productiva e industrial poco diversificada. En este sentido, la AEL de San Miguel de Tucumán posee 

una ventaja estratégica con respecto al resto de las provincias del norte argentino si se considera el 

desarrollo de su sistema científico tecnológico. En el área se encuentra la universidad más grande de la 

región y la de mayor tradición en investigación básica y aplicada, como así también la Estación 

Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres y el INTA Famaillá, a lo cual se suma la creación de 

un Polo Científico Tecnológico ubicado en Yerba Buena, lugar donde estaba previsto también la 

realización de un Parque Tecnológico. Sin embargo, la articulación entre el sistema científico y 

tecnológico, el sector empresarial y el Estado, no alcanzó todo su potencial para generar un polo de 

desarrollo diferenciador en los procesos productivos en general. 

Finalmente, la información disponible permite considerar también la presencia de empresas 

multinacionales (Cuadro 43). Aún cuando se trata de pocas firmas (42 para el total), vale la pena 

observar la fuerte concentración de estas en el sector de servicios y manufacturero que confirma la 

presencia de un gran aglomerado urbano y la especialización industrial vinculada a la explotación de 

recursos naturales agroindustriales, aunque la mayoría de estas empresas son de capital nacional. 
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Cuadro 43. Distribución de empresas multinacionales según sector de actividad, 2012 

(porcentajes) 

ACTIVIDAD 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

Primarias 0 

Industria 23% 

Comercio 14% 

Servicios 57% 

Extractivas 2% 

Construcción 0% 

Electricidad, Gas y Agua 5% 

Total 100% 

% / total de empresas  AEL  0,8% 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Perfil de los agentes 
 
A los fines de profundizar el análisis del perfil económico de la AEL, es necesario considerar las 

características de los distintos agentes productivos que operan en el área. 

Las categorías consideradas son las siguientes: Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro empresas. El 

cuadro 44 presenta la distribución del empleo y las empresas en la AEL de San Miguel de Tucumán y 

en el total del país, de acuerdo a las categorías mencionadas. 

 

 
Cuadro 44 Distribución de empleo y empresas según tamaño de firmas, 2012 (porcentajes) 

TAMAÑO 

Empleo  Empresas 
SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN NACIONAL SAN MIGUEL DE TUCUMAN NACIONAL 

Grande 45,8 48,9 4,3 1,9 

Mediana 22,2 20,3 6,9 5,6 

Pequeña 21,1 19,3 23,9 22,8 

Micro 10,9 11,5 64,8 69,7 

Total 100,0 100 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 
 

El perfil de agentes identificados reafirma las características productivas basadas en una 

concentración de empleo y de empresas en grandes y medianas firmas. En este sentido, el tipo de 

especialización concentrada en la industria agroalimentaria y textil, con empresas altamente integradas 

y de mayor escala, hace que este tipo de agentes estén sobrerrepresentados respecto a la estructura 

nacional.  

La información más desagregada relativa a los distintos sectores permite evidenciar algunos 

rasgos importantes del perfil productivo del área considerada (cuadro 45). 
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Cuadro 45. Distribución del empleo por sector según tamaño de firmas, 2012 (porcentajes) 

ACTIVIDADES  Tamaño 
SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN  Total Nacional 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Grande 56,7 21,5 

  Mediana 21,0 21,5 

  Pequeña 15,6 32,2 

  Micro 6,7 24,8 

  Total 100,0 100,0 

PESCA Grande sd 64,9 

  Mediana sd 21,7 

  Pequeña sd 12,3 

  Micro sd 1,1 

  Total sd 100,0 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Grande 68,9 78,9 

  Mediana s/e 13,7 

  Pequeña s/e 6,1 

  Micro 2,8 1,3 

  Total 100,0 100,0 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Grande 64,6 53,1 

  Mediana 17,7 22,7 

  Pequeña 12,4 18,1 

  Micro 5,3 6,1 

  Total 100,0 100,0 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Grande 83,9 78,3 

  Mediana s/e 12,1 

  Pequeña s/e 8,2 

  Micro 5,4 1,3 

  Total 100,0 100,0 

CONSTRUCCION Grande 33,3 46,4 

  Mediana 28,3 27,5 

  Pequeña 31,3 20,8 

  Micro 7,2 5,3 

  Total 100,0 100,0 

COMERCIO Y REPARACIONES Grande 26,6 36,7 

  Mediana 16,5 15,2 

  Pequeña 30,8 26,9 

  Micro 26,0 21,1 

  Total 100,0 100,0 
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HOTELES Y RESTAURANTES Grande 9,7 28,8 

  Mediana 20,0 18,5 

  Pequeña 42,1 36,9 

  Micro 28,2 15,8 

  Total 100,0 100,0 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES Grande 29,2 58,8 

  Mediana 24,9 14,4 

  Pequeña 29,0 15,5 

  Micro 17,0 11,3 

  Total 100,0 100,0 

INTERMEDIACION FINANCIERA Grande 88,5 82,9 

  Mediana 0,0 8,2 

  Pequeña 5,5 5,0 

  Micro 5,9 3,9 

  Total 100,0 100,0 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER Grande 46,9 56,6 

  Mediana 23,2 19,5 

  Pequeña 21,9 13,3 

  Micro 8,0 10,6 

  Total 100,0 100,0 

ENSEÑANZA Grande 37,5 52,9 

  Mediana 52,3 37,8 

  Pequeña 9,0 7,8 

  Micro 1,3 1,6 

  Total 100,0 100,0 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD Grande 9,5 53,4 

  Mediana 18,7 18,9 

  Pequeña 47,5 18,0 

  Micro 24,3 9,7 

  Total 100,0 100,0 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES Grande 7,8 47,5 

  Mediana 19,1 19,2 

  Pequeña 48,7 18,1 

  Micro 24,4 15,2 

  Total 100,0 100,0 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 

 

Los datos de agentes por sector económico reafirman aún más las características del perfil 

productivo e industrial en la AEL de San Miguel de Tucumán. La fuerte relación de integración de la 
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etapa primaria e industrial y la especialización textil en un sector de mayor intensidad de capital hace 

que predominen las grandes empresas. La relación de las pymes tucumanas con sus clientes y 

proveedores, según fuentes secundarias, estaría indicando una escasa inserción en cadenas productivas 

y un bajo nivel de subcontratación. También, resulta llamativa la baja cantidad de pymes que poseen 

certificación de calidad así como resulta significativamente bajo el porcentaje de empresas que 

realizaron actividades de capacitación en el tejido productivo, en especial, en la industria. 

Por otro lado, como se observó la AEL de San Miguel de Tucumán tiene un gran tamaño 

poblacional, pero a pesar de la presencia de un gran centro urbano, no tiene una especialización 

productiva en actividades de comercio y servicio como es de esperar en este tipo de aglomeraciones. 

En este sentido, se destaca el perfil de agentes de menor tamaño (pequeñas y microempresas) que 

predominan fuertemente en la actividad de comercio, hoteles y restaurantes y transporte y 

almacenamiento. 

 

 

Heterogeneidad y brechas salariales 
 

El análisis de los salarios recibidos por los trabajadores, según el tipo de firma y sector, respecto a las 

mismas variables del total país, permite una aproximación al concepto de heterogeneidad social y 

productiva. La heterogeneidad productiva en general se refleja también en grandes diferencias 

salariales, tanto entre sectores como entre empresas. La relación entre salario y productividad del 

trabajo no es lineal; obviamente, ésta depende de la mayor intensidad de capital, el tamaño de firmas y 

las regulaciones del mercado de trabajo. Sin embargo, es posible pensar que cierta posición relativa de 

cada sector y agente, en términos de salario, se puede explicar también por los mayores niveles de 

productividad del trabajo que se dan dentro de la estructura productiva. 

Por estas razones se han considerado los salarios promedios en los distintos sectores y ha sido 

calculada la relación entre los salarios recibidos por los trabajadores del AEL y aquellos recibidos, en 

los mismos sectores, para el conjunto del país. 

Esto permite llegar a una aproximación de la diferente intensidad del factor trabajo y del capital dentro 

de la estructura productiva. Es decir, si una actividad tiene salarios muy altos respecto a la media muy 

probablemente será una industria con una mayor intensidad de capital. 

 
El cuadro 46 muestra las brechas salariales de los distintos agentes productivos que componen 

la AEL respecto al promedio nacional en los mismos estratos de firmas. En este sentido, los datos 

evidencian la amplia brecha salarial de la AEL respecto al total país, en todas las actividades 

productivas (mientras ya ha sido remarcado que el salario promedio es más bajo respecto al promedio 

nacional). 

La mayor brecha salarial se registra en el sector de comercio, servicios y construcción y está 

vinculada a la mayor informalidad en estos sectores ligados a firmas de menor tamaño.  

Por otro lado, la brecha salarial disminuye en la  producción industrial, aunque el salario 

percibido por los trabajadores es menor al promedio nacional. Es decir, a pesar de estar ser empresas 

integradas y concentradas en medianas y grandes firmas esto no se refleja en los salarios pagados los 

cuales son más bajos que la media nacional. 
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Cuadro 46 Brecha salarial respecto al promedio del país, por sectores, 2012 (porcentajes) 

  SAN MIGUEL DE TUCUMAN TOTAL NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA -27,0% 100 

PESCA   100 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -57,3% 100 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -13,2% 100 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -10,8% 100 

CONSTRUCCION -29,0% 100 

COMERCIO Y REPARACIONES -22,9% 100 

HOTELES Y RESTAURANTES -36,5% 100 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -31,6% 100 

INTERMEDIACION FINANCIERA -37,6% 100 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER -40,3% 100 

ENSEÑANZA 16,4% 100 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -35,1% 100 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES -40,2% 100 

Total -31,1% 100 

Coeficiente de  Variación 0,48 0,56 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 
 

Al observar la brecha salarial de los agentes todas las firmas pagan salarios muy por debajo de 

la media nacional reflejando niveles de productividad y de intensidad de capital que son menores que 

el promedio nacional. Más aún, las firmas medianas y grandes, relacionadas con la especialización 

agroindustrial, reflejan niveles salariales muy por debajo de la estructura nacional respecto a los 

estratos de menor tamaño.  

 
 
Cuadro 47 Brecha salarial respecto al promedio del país, por tipo de empresa, 2012 

(porcentajes) 

  SAN MIGUEL DE TUCUMAN TOTAL NACIONAL 

Grande -34,9% 100 

Mediana -32,4% 100 

Pequeñas -26,9% 100 

Micro -25,5% 100 

Total -31,7% 100 

Fuente: OEDE - DGEyEL - SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA 

 
 

Algunas reflexiones sobre la AEL de San Miguel de Tucumán 
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La AEL de San Miguel de Tucumán, puede considerarse un área “grande” por su elevada densidad 

poblacional, aunque se observa una menor participación relativa de ocupados en el sector industrial 

que la media nacional; ello se explica por la mayor proporción de empleo en los comercios y 

servicios, que es una característica propia de los grandes centros urbanos. Sin embargo, la AEL 

muestra una sobrerrepresentación (respecto al promedio del país) de empleo y empresas en la 

actividad primaria. Llama la atención, siendo un aglomerado urbano de importancia, la acentuada 

concentración primaria. En este sentido, existe un bajo desarrollo de la actividad privada (como 

muestra el indicador de empleo registrado y cantidad de empresas respecto a la media nacional) y 

salarios relativamente menores a los niveles nacionales. Como se mencionó el PBG per cápita de la 

provincia representa casi la mitad del PBI per cápita nacional. Por otro lado, el nivel del trabajo no 

registrado se mantiene en niveles altos respecto a los valores nacionales. Estos datos revelan el menor 

nivel de desarrollo de Tucumán respecto al promedio nacional. La menor ocupación registrada en la 

industria y una reducida cantidad de empresas en la economía, reflejan una baja diversificación 

productiva. Es decir, se trata de una especialización caracterizada por pocos sectores productivos con 

bajos niveles salariales y de empleo registrado que están concentrados en el sector primario, cuyas 

actividades son más intensivas en mano de obra. Es decir, hay un desaprovechamiento del mercado 

interno local con baja densidad de actividades en el tejido productivo. 

Desde la perspectiva de la especialización productiva, San Miguel de Tucumán, destaca como 

un centro urbano de relevancia (en términos de población y dimensión geográfica), caracterizado por 

el importante rol de las actividades primarias y las industrias agroalimentarias. Sin embargo se trata 

esencialmente de ramas productivas relativamente intensivas en mano de obra de escala mediana-

grande donde están presentes pocas empresas, con baja capacidades para promover efectos difusores 

hacia el interior del tejido productivo. Fundamentalmente debido a que las firmas no desarrollan 

encadenamientos productivos hacia atrás ya que su materia prima son esencialmente recursos 

naturales; tampoco desarrollan encadenamientos productivos importantes hacia adelante ya que su 

mercado objetivo son mercados externos o grandes centros urbanos del país. Esta AEL dista mucho de 

un distrito industrial al no estar especializada en actividades industriales y, dentro de la misma, 

predomina un perfil de agentes grandes y no de pymes. En este sentido, el tipo de especialización 

agroindustrial con fuerte integración de empresas, en la etapa primaria e industrial, no genera 

externalidades que difundan la circulación del conocimiento entre sectores y firmas, promuevan el 

crecimiento de sectores y agentes de menor tamaño en industrias complementarias que permita 

fortalecer el tejido productivo. La menor cantidad relativa de pymes estaría indicando una escasa 

inserción en cadenas productivas con poca densidad de redes de empresas de menor escala en el tejido 

productivo relacionadas con las actividades de especialización. Por lo tanto, la escasa articulación 

entre el sistema científico y tecnológico, el sector empresarial y el Estado, no alcanzó todo su 

potencial para generar un polo de desarrollo diferenciador en los procesos productivos en general. 

 

A pesar del crecimiento registrado en la última década persisten grandes brechas productivas 

que se expresan en los diferenciales de ingreso per cápita en Tucumán que equivalen a la mitad del 

promedio nacional. Entre otras causales esto resulta de la fuerte asimetría en la repartición de los 

sectores productivos con fuerte peso de las actividades agrícolas y su primer procesamiento industrial. 
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6. Conclusiones 
 

El presente estudio estuvo orientado a evaluar las potencialidades que ofrece la utilización del 

concepto de AEL para el desarrollo de un sistema de información a nivel local que facilite la 

planificación territorial y el diseño de políticas de desarrollo regional. 

 Para ello, y a partir del trabajo conjunto con el equipo del OEDE del Ministerio de Trabajo se 

realizó un análisis crítico sobre la metodología originalmente utilizada en la delimitación de las AEL, 

y se propuso un nuevo método, desarrollado a partir de mejoras incrementales sobre el anterior y de la 

utilización de un software para el análisis estadístico de redes sociales. Esa metodología fue evaluada 

a partir de una prueba piloto desarrollada sobre seis AEL, tres de ellas localizadas en provincia de 

Buenos Aires y  otras tres distribuidas por distintas regiones del país (Tucumán, Chaco y Chubut). Los 

resultados obtenidos mostraron la viabilidad y conveniencia de aplicar el método a territorios más 

extensos, avanzando hacia la construcción de un sistema de información de cobertura nacional. 

Asimismo, más allá del proceso de delimitación de las porciones del territorio que constituyen 

AEL, interesó analizar la utilidad de la información que el Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial puede producir para esas AEL. Desde la perspectiva que coloca a lo social y a las 

relaciones laborales como un elemento constitutivo de los territorios, cobra también importancia el 

estudio de la estructura productiva ya que ésta es uno de los principales determinantes de la dinámica 

de los mercados de trabajo locales. En este sentido, el estudio avanzó presentando algunos elementos 

que identifican rasgos importantes del perfil productivo de esas áreas, como el perfil de 

especialización sectorial, los tipos de configuraciones según las tipologías de empresas que operan en 

el territorio, y las brechas que mantienen respecto de la media nacional. 

El análisis de información desarrollado en este documento, mostró la elevada heterogeneidad de 

los sistemas productivos a nivel local.  Aplicando un enfoque analítico de “panel de control” basado en un 

conjunto acotado de indicadores sobre las dimensiones empleo, empresas y remuneraciones, fue posible 

realizar diagnósticos para territorios muy diferentes, que permitieron construir perfiles de Áreas 

Económicas Locales e identificar debilidades que podrían llevar a diferentes tipos de intervención sobre el 

territorio.   

Si bien la cantidad de casos estudiados y su diversidad en términos de sus configuraciones no ha 

permitido construir taxonomías de AEL que podrían vincularse con diferentes dinámicas demográficas y 

productivas,  los resultados del estudio permiten realizar una primera aproximación a cuáles deberían ser 

las dimensiones que permitan definir las mencionadas taxonomías, de acuerdo a su utilidad analítica y 

disponibilidad. En este sentido, los grandes sectores productivos que configuran el perfil de especialización 

(primario, industrial, comercial, servicios)  es una dimensión central, ya que de ella se desprenden 

relaciones sociales y productivas claramente diferenciadas, en términos de las posibilidades de creación de 

trabajo asalariado y del desarrollo de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante que 

faciliten la densificación del tejido empresarial local. Una segunda dimensión, claramente asociada a la 

anterior, es el perfil predominante de los agentes económicos que operan en el territorio: grandes firmas 

nacionales o extranjeras, empresas medianas o conjuntos de pequeñas empresas que operan o no en red. En 

tercer lugar, aspectos más específicos acerca de las actividades económicas desarrolladas: intensidad 

tecnológica, perfil exportador, antigüedad de las firmas, dinamismo emprendedor, presencia de empresas 

de rápido crecimiento (gacelas)  aportan elementos importantes para caracterizar a los entramados 

productivos, discriminando situaciones, particularmente en los distritos con perfiles de especializaciones 

más orientadas a la industria manufacturera. 

Finalmente, es importante destacar que esta investigación mostró la utilidad de avanzar en el 

proceso de delimitación y caracterización de AEL, con el objeto de producir más y mejores conocimientos  

orientados a mejorar las políticas públicas en el país.  
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Anexo 1: Criterios para la clasificación de las 
firmas por estratos de tamaño 

Otra de las dimensiones de análisis estructural de la dinámica del empleo y las empresas tiene que ver 

con el tamaño de las últimas. Las empresas se clasifican en estratos de tamaño a partir del empleo 

promedio a lo largo de un año (cuatro trimestres). Los rangos de empleo utilizados en cada estrato de 

tamaño varían según rama de actividad, atendiendo a diferencias sectoriales en la productividad media 

del trabajo y a las pautas establecidas por el país para la aplicación de políticas orientadas a la pequeña 

y mediana empresa. Estos tramos se determinaron a partir del nivel de ventas de las empresas definido 

por la SEPyME en la Resolución 24/2001 que establece el nivel máximo de ventas para cada categoría 

de empresa (micro, pequeña, mediana y gran empresa) según el sector en el que desarrollan su 

actividad. 

El tamaño es una característica de la empresa en su conjunto y no de cada local de cada empresa. Es 

decir que cada empresa, y por ende la cantidad de ocupados que emplea, es clasificada en los estratos 

de tamaño, según el empleo total de la firma
8
. 

Los rangos de empleo utilizados en cada estrato de tamaño varían según rama de actividad, atendiendo 

a diferencias sectoriales en la productividad media del trabajo y a las pautas por el país establecidas 

para la aplicación de políticas orientadas a la pequeña y mediana empresa. Estos se determinaron a 

partir del nivel de ventas de las empresas definido por la SEPyME en la Resolución 24/2001. Dicha 

resolución establece el nivel máximo de ventas para cada categoría de empresa (micro, pequeña, 

mediana y gran empresa) según el sector en el que desarrollan su actividad. 

                                                        

8 Las estadísticas tradicionales de Argentina no siempre pueden agrupar el empleo de todos los “locales” de las 

empresas, por ello solamente suelen clasificar por estratos a los locales. Esta forma de clasificación de las 

estadísticas tradicionales lleva a subestimar la importancia del empleo en las grandes empresas (generalmente 

multiplanta), lo que queda contemplado clasificando a las empresas a partir de su empleo total y no a cada local por 

separado. 
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A partir de las estimaciones realizadas se definieron tramos ocupacionales que ponen en evidencia las 

fuertes diferencias entre los distintos sectores (industria, comercio y servicios) y entre las distintas 

ramas de actividad al interior de cada sector. Se presentan a continuación los resultados que surgieron 

de las estimaciones realizadas para definir los tramos de empleo que permiten clasificar a las firmas 

según su tamaño económico. 

Se enuncian los topes máximos para cada categoría, con una desagregación de dos dígitos de la CIIU 

Revisión 3. 

TOPES MÁXIMOS PARA CADA CATEGORÍA: INDUSTRIA MANUFACTURERA

Micro Pequeña Mediana

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 6 34 128

16 Elaboración de productos de tabaco 5 30 118

17 Fabricación de productos textiles 5 25 122

18 Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 5 21 202

19 Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano. 

Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 4 31 125

20

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto 

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 5 19 108

21 Fabricación de papel y de productos de papel 5 26 74

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 20 69

23 Fabricación de productos del petróleo 3 28 68

24 Fabricación de sustancias y productos químicos 5 23 100

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 5 22 82

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 28 96

27 Fabricación de metales comunes 5 25 111

28

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 5 23 84

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 5 21 96

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 3 16 50

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 4 23 63

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 4 18 87

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 

relojes 6 23 84

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 7 29 82

35 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 4 19 56

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 5 26 96

37 Reciclamiento de desperdicios y desechos 5 27 108

5 24 96

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA

Rama de actividad

Total Industria – Promedio simple
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TOPES MÁXIMOS PARA CADA CATEGORÍA: COMERCIO

Micro Pequeña Mediana

50 Venta mantenimiento y reparación de vehículos,motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Venta al por menor de combustible4 26 60

51 Comercio al por mayor 4 17 40

52 Comercio al por menor y reparación de efectos personales y enseres domésticos5 26 100

5 23 67

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA

Rama de actividad

Total Comercio – Promedio simple

 

TOPES MÁXIMOS PARA CADA CATEGORÍA: SERVICIOS

Micro Pequeña Mediana

55 Servicios de hotelería y restaurantes 5 25 70

60 Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 3 17 83

61 Servicio de transporte marítimo y fluvial 3 15 40

62 Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 3 10 30

63 Servicios de manipulación de carga, almacenamiento y depósito. Serv. 

complementarios para el transporte. Agencias de viaje y otras act. de apoyo 

turístico. Servicios de gestión y logística para el transporte 4 14 45

64 Servicios de correos y telecomunicaciones 4 25 100

65 Intermediación financiera y otros servicios financieros 4 12 69

66 Servicios de seguros y de ad. de fondos de jubilaciones y pensiones 3 15 46

67 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros y 

de administración de fondos de jubilaciones y pensiones 3 11 46

70 Servicios inmobiliarios 2 10 40

71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria y equipo n.c.p. alquiler de 

efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 3 14 30

72

Actividades de informática. Serv. de consultores. Procesamiento de datos. 

Mantenimiento y reparación de maq. de oficina, contabilidad e informática 3 11 51

73

Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y de las 

ciencias exactas y naturales y  de las ciencias sociales y las humanidades 2 17 50

74 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos; est. de mercados y encuestas de 

opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 3 14 106

75 Agencias de empleo temporario 3 14 106

80 Enseñanza. Inicial, primaria, secundaria, superior y formación de postrado. 

Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 7 30 100

85 Servicios sociales y de salud 4 25 88

90 Eliminación de desperdicios y aguas residuales y saneamiento 5 26 100

91 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores. 

Servicios de sindicatos. Servicios de asociaciones n.c.p. 3 13 45

92

Servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos 

artísticos y de diversión n.c.p.. Servicios de agencias de noticias. Servicios de 

bibliotecas, archivos y museos y  servicios culturales n.c.p. 4 18 100

93 Servicios n.c.p. 4 21 90

4 17 66

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA

Rama de actividad

Total Servicios – Promedio simple
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Anexo 2: Nodos identificados en la Provincia de 
Buenos Aires 

CAPITAL FEDERAL (INCLUYE LOS PARTIDOS DE GBA) 

LA PLATA 

MAR DEL PLATA 

BAHIA BLANCA 

TANDIL 

ZARATE - CAMPANA 

SAN NICOLAS 

JUNIN - LINCOLN 

NECOCHEA 

OLAVARRIA-AZUL 

PERGAMINO 

NUEVE DE JULIO 

TRES ARROYOS 

CHIVILCOY 

CORONEL SUAREZ 

SAN PEDRO 

PINAMAR 

SAN ANTONIO DE ARECO 

GENERAL VILLEGAS 

TRENQUE LAUQUEN 


