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Este Plan Estratégico Urbano y Territorial para 
el Desarrollo de Perito Moreno (PDPM), provin-
cia de Santa Cruz, Argentina, es el resultado 
de un esfuerzo conjunto realizado entre mar-
zo de 2019 y marzo de 2020 por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, la Municipalidad de 
Perito Moreno y Newmont.

La elaboración del Plan también contó con la 
participación de especialistas a cargo de la ela-
boración de informes sectoriales; autoridades 
políticas, funcionarios y técnicos de la Muni-
cipalidad de Perito Moreno, académicos de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco y de la Universidad Nacional de San 
Juan; representantes de la sociedad civil y del 

sector privado a través de cámaras y entrevis-
tas particulares, contribuciones sin las cuales 
no hubiese sido posible este trabajo.

El documento presenta las actividades de 
diagnóstico multisectorial y territorial realiza-
das en dicho período, incluyendo los princi-
pales resultados de los estudios técnicos lle-
vados adelante, la priorización efectuada para 
determinar los principales retos para la soste-
nibilidad de Perito Moreno, y las estrategias y 
acciones acordadas para abordarlas. 

Esperamos que este Plan sirva como una hoja 
de ruta de corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo sostenible de Perito Moreno y para 
la competitividad económica regional. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
pone a disposición de las autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales, el presente 
Plan Estratégico Urbano y Territorial para el 
Desarrollo de Perito Moreno (PDPM), provin-
cia de Santa Cruz, Argentina. 

A partir del impulso económico de la mine-
ría, se elaboró este documento entre 2019 
y 2020, en colaboración con la sociedad de 
Perito Moreno y sus representantes, con el 
objetivo de construir una hoja de ruta para 
desarrollar programas y proyectos que forta-
lezcan la sustentabilidad y la equidad en la 
región para los próximos veinte años. 

Este documento condensa problemáticas y 
abordajes posibles para alcanzar un desarro-
llo sostenible e inclusivo para la ciudad y su 
entorno regional. Resulta de la voluntad de 
decisores locales de optimizar las contribu-
ciones de la actividad minera al desarrollo 
territorial, mediante un conjunto priorizado 
de acciones estructuradas en un plan de 
desarrollo estratégico. Las dimensiones del 
PDPM que aquí se describen focalizan en las 
recomendaciones para el desarrollo territo-
rial con base en el sentir de los ciudadanos y 

géneos grados de desarrollo de la actividad 
minera. Las actividades mineras de mayor en-
vergadura se concentran en las provincias de 
Catamarca, San Juan y Santa Cruz. 

Las ciudades ubicadas en el área de influe-
cia de los proyectos y operaciones mineras 
son sensibles a las dinámicas de auge y 
contracción económica de la industria. Sue-
len experimentar rápido crecimiento demo-
gráfico y, junto a la expansión de la huella 
urbana, nuevas presiones sobre los servi-
cios de infraestructura. Así, los problemas 
de desarrollo urbano y territorial suelen 
exacerbarse en el corto plazo y aumenta la 
vulnerabilidad territorial a los vaivenes eco-
nómicos del sector. Simultáneamente, la ac-
tividad económica directa e indirectamente 
conectada con la minería ofrece también 
nuevas oportunidades para promover 
el sector privado, potenciar la 
diversificación económica y generar nuevas 
fuentes de ingreso para la inversión pública 
en servicios e infraestructura local. 

En Santa Cruz, desde el año 2014, la minería ha 
superado la contribución económica del 
sector de hidrocarburos, que era histórica-

mente la principal actividad productiva de la 
provincia. Uno de los factores más signifi ati-
vos en el aumento de la importancia del sec-
tor minero ha sido la entrada en operaciones 
del proyecto Cerro Negro. Ubicado a 70 kiló-
metros al sur de la ciudad de Perito Moreno, 
desde 2014 Cerro Negro procesa 3 mil tonela-
das de material al día para producir cerca de 
400 mil onzas de oro al año. Se trata de uno 
de los emprendimientos de minería subte-
rránea de oro y plata más importantes de la 
provincia y del país.

De la mano de la entrada en operaciones de 
Cerro Negro, la ciudad de Perito Moreno en-
frenta desafíos prototípicos de ciudades en 
el área de influencia de grandes proyectos 
mineros. El desarrollo territorial municipal 
debe dar cuenta de urgencias de corto plazo 
mientras genera condiciones que permitan 
que el rápido crecimiento asociado a la in-
versión minera sea sostenido en el tiempo y 
en beneficio de los segmentos más vulnera-
bles de la población.

En 2018, las partes interesadas en promover 
este desarrollo sostenible, específicamente 
la Intendencia de Perito Moreno y la empre-

sa minera responsable del proyecto Cerro 
Negro, en coordinación con el gobierno na-
cional y provincial, decidieron elaborar un 
plan de desarrollo territorial estratégico para 
guiar, con base en criterios técnicos y parti-
cipativos, una serie de acciones orientadas a 
abordar brechas socioeconómicas munici-
pales y regionales de corto, mediano y largo 
plazo. Con el apoyo metodológico del BID, se 
planteó un programa de trabajo para el aná-
lisis detallado de desafíos e identificación de 
oportunidades para solucionarlos, junto con la 
elaboración de un documento de síntesis 
global, que es el PDPM.

UNA CIUDAD EN TRANSICIÓN 

Perito Moreno es la cabecera municipal del 
Departamento Lago Buenos Aires que nuclea a 
Los Antiguos y Perito Moreno, además de 
parajes de menor porte distribuidos en el 
resto del territorio. Los orígenes de la ciudad 
se remontan a 1910 y su desarrollo estuvo li-
gado históricamente a la actividad ganadera. 
Perito Moreno también forma parte de una 
ruta patagónica dedicada a un incipiente tu-
rismo. Actualmente, debe afrontar la transi-

ción de una pequeña localidad rural, nacida 
con una vocación agroganadera, con las ne-
cesidades que le impone devenir una ciudad 
productiva, integrada a una región cada vez 
más competitiva.
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en el análisis de expertos técnicos a ser im-
plementadas en el corto y mediano plazo. El 
PDPM también abordará acciones prioritarias 
a más largo plazo.

La minería es un sector productivo que tiene 
un impacto multidimensional en el desarro-
llo económico nacional argentino. Esto es así 
en tanto influ e en dinámicas macroeconó-
micas, así como también en el desarrollo te-
rritorial. Es un sector de peso en las exporta-
ciones nacionales y la generación de divisas, 
ingresos fis ales nacionales y provinciales, y 
motor de actividad en las cadenas de valor 
de las economías regionales. La actividad mi-
nera es igualmente objeto de gran escrutinio 
y debate por los impactos y riesgos socioam-
bientales a ella asociados.

La producción minera nacional es predomi-
nantemente de oro, plata y cobre, pero se 
producen también otros minerales, como li-
tio, uranio y agregados de construcción, entre 
otros. Los recursos minerales son provinciales 
y las provincias tienen la potestad de regular y 
gestionar su aprovechamiento. Como resulta-
do, la Argentina se caracteriza por la presencia 
de múltiples esquemas normativos y hetero-
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Entre 2010 y 2019, Perito Moreno duplicó su 
población y pasó de 4.617 a 8.970 habitantes y 
de 1.516 a 2.989 viviendas; principalmente pro-
ducto de la expansión de la actividad econó-
mica relacionada con la industria minera. La 
expansión demográfica resulta, en gran parte, 
de la llegada de nuevas familias con niños y 
niñas menores de 10 años, que migraron por 
las nuevas oportunidades laborales. 

De la mano de esta dinámica, ocurre un im-
portante aumento de la demanda de servi-
cios básicos (educación y salud), de infraes-
tructura (cloacas, agua corriente y energía), 
consumo, esparcimiento y vida social y cul-
tural. Se estima, por ejemplo, que la demanda 
de vacantes de educación media se incre-
mentará significativamente en los próximos 
años. Los niños y niñas de las nuevas fami-
lias peritenses generan una nueva presión 
sobre el sistema educativo local.

HACIA UNA VISIÓN ESTRATÉGICA 
PARA PERITO MORENO

A nivel regional, Perito Moreno tiene una 
ubicación estratégica. Situada al norte de la 

provincia de Santa Cruz, articula las rutas tu-
rísticas que rodean el Lago Buenos Aires y su 
conectividad con la vecina República de Chile. 
Es la cabecera del desarrollo minero del Ma-
cizo del Deseado, y por su ubicación sobre la 
ruta provincial 43, se vincula con el clúster hi-
drocarburífero que nuclea las ciudades de Las 
Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta 
Olivia y culmina en el puerto atlántico de Co-
modoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. 
Finalmente, la presencia de cadenas de valor 
petrolera y minera en forma continua es una 
oportunidad para potenciar capacidades de 
las empresas locales y generar dinámicas de 
empleo. Además, la conectividad hacia la ruta 
atlántica es una puerta para la diversifi ación 
económica cordillerana hacia el turismo y los 
mercados agrícola-ganaderos de exportación. 

Este PDMP se plantea como un mapa para op-
timizar la contribución de la minería y otras 
actividades económicas en los esfuerzos por 
crear una ciudad más moderna, equilibrada e 
integradora. Confi ura el municipio como un 
territorio que incorpora la participación social 
en los procesos de planificación para poten-
ciar la naturaleza competitiva de su economía 
sobre la base de tres líneas estratégicas de 

acción: (i) Economía Urbana y Territorial, (ii) 
Ciudad Limpia, e (iii) Innovación Institucional 
para el Sistema de Gobernanza. Esta agenda 
contiene proyectos y programas definidos se-
gún su prioridad socio-técnica.

Con el objetivo de resolver los principales de-
safíos que presenta la ciudad y su entorno, es-
tas líneas estratégicas son avenidas de oportu-
nidad para trazar la relevancia e integralidad de 
los distintos programas y proyectos. 

Finalmente, estas propuestas se integran 
en una línea temporal en donde se espe-
ra fomentar el crecimiento económico y la 
implementación de los programas urbanos 
en fases que adecúen las expectativas a las 
infraestructuras existentes. Para lograrlo, es 
indispensable fomentar la integración de 
Perito Moreno en un entorno económico e 
institucional de mayor alcance sobre el Ma-
cizo del Deseado. Se espera que este PDMP 
sea un aporte y antecedente para que conti-
núen todos los actores que participaron del 
mismo compartiendo visiones y aceptando 
nuevas perspectivas para fomentar la inte-
gración a nivel urbano y territorial. 
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FIGURA 1: LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

Fomento a la competividad económica 
regional promoviendo las infracturas y 
programas asociados a la generación 
de valor con calidad de vida para los 

peritenses.

Sistemas de agua, saneamiento y 
drenajes en estado óptimo y un plan 

de gestión de residuos sólidos 
urbanos de escala regional.

Sistemas de agua, saneamiento y 
drenajes en estado óptimo y un plan 

de gestión de residuos sólidos 
urbanos de escala regional.

1 2 3

FIGURA 2: TEMAS SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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FIGURA 3. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR FASES

2020-2023 2024-2028 2029-2038

ESPACIOS PÚBLICOS

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA MINERA

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

ENERGÍA

DESARROLLO TURÍSTICO

DESARROLLO DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

USO DEL SUELO

ARTICULACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA

TRANSPARENCIA

COMPETIVIDAD
ECÓNOMICA

MACIZO DEL DESEADO PERITO MORENO DEPARTAMENTO LAGO BUENOS AIRES

PRESUPUESTOS PROGRAMÁTICOS Y FORTALECIMIENTO DE
LA CAPACIDAD IMPOSTIVA

FONDO DE SUSTENTBILIDAD

MESA DE COORDINACIÓN DE INVERSIONES

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN, MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MOBILIDAD URBANA

AGUA POTABLE

NUEVO SISTEMA DE SANEAMIENTO

EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

DRENAJES Y PARQUES ALIVIADOR

PLAN INTEGRAL DE VIVIENDAGESTIÓN DEL SUELO

La consolidación de la actividad 
minera se afirma como una 
oportunidad para posicionar 
a Perito Moreno como un polo 
estratégico que articule la 
diversificación económica de 
la región. El desafío a 20 años 
es alcanzar este desarrollo con 
equidad social, sustentabilidad 
ambiental y como puente para 
una articulación institucional 
innovadora a nivel urbano y 
territorial.
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La elaboración del PDPM se basó en un aná-
lisis de brechas y oportunidades territoria-
les, y en una visión de largo plazo respecto 
de la planificación de inversiones y desarro-
llo de cadenas de valor a partir de la ac-
tividad minera que se realiza en la región. 
En este sentido, contempla tres componen-
tes fundamentales: (i) la diversificación de 
la matriz productiva, que considera nuevas 
oportunidades para la generación de valor 
compartido; (ii) el desarrollo urbano inte-
gral, procurando que mejoras en los servi-
cios públicos e intervenciones urbanas sir-
van a los segmentos más vulnerables de la 
población; y (iii) el fortalecimiento de la ca-
pacidad de gestión gubernamental. Se trata 
de formular una herramienta para planificar y 
materializar en el territorio las transfor-
maciones urbanas, sociales, económicas e 
institucionales necesarias, de un modo in-
clusivo, armónico y sustentable.

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO
El desarrollo de ciudades pequeñas e in-
termedias ubicadas en el área de influenci 
de inversiones en las industrias extractivas 
genera una problemática regional. Estas ciu-

dades suelen experimentar un rápido cre-
cimiento demográfico, enfrentan escenarios 
de volatilidad económica asociada al ciclo 
de precios y de la naturaleza transitoria de 
los proyectos extractivos que se combina, 
usualmente, con limitada autonomía finan-
ciera y de capacidades de respuesta de las 
entidades de gobierno local. Estos desafíos 
suelen generan situaciones de tensión entre 
actores del sector a propósito de responsa-
bilidades y acciones para gestionar los im-
pactos socioeconómicos y ambientales de 
la actividad extractiva. 

Las ciudades ubicadas en el área de influen-
cia de grandes proyectos mineros comparten 
desafíos prototípicos: (i) aumento rápido de 
las demandas de servicios, en contextos de 
déficit de infraestructura preexistente; (ii) 
degradación del hábitat urbano con huellas 
de crecimiento no planificado y en lugares 
vulnerables a riesgos ambientales y antrópi-
cos y/o zonificaciones mixtas; e (iii) proble-
mas de acceso a la vivienda y a los servicios. 
Asimismo, el efecto de las inversiones en 
la minería excede el ámbito estrictamente 
municipal y abarca también otros pueblos y 
ciudades de la región. El tamaño y la dis-

tribución de establecimientos industriales, 
el transporte y la logística de producción, así 
como la distribución espacial de actividades 
del sector extractivo, tienen impacto regional. 

Sin embargo, junto con los desafíos, se pre-
sentan oportunidades concretas para mejorar 
la vida de los habitantes de la región, a partir 
de la posibilidad de movilizar recursos para 
nuevas inversiones en infraestructura produc-
tiva y de servicios, el desarrollo de mercados de 
la tierra y la vivienda, y de nuevas opciones de 
diversificación e integración productiva local y 
regional. En definitiva, son nuevas opor-
tunidades para desarrollar estrategias que 
permitan apalancar inversiones con la mirada 
puesta en el desarrollo sostenible e inclusivo. 

Abordar estos desafíos y oportunidades re-
quiere que se apoyen actividades específi as 
para planifi ar y priorizar mejoras de la in-
fraestructura y los servicios urbanos, y promo-
ver la diversifi ación económica en la región. 
Se trata de contribuir a la implementación de 
un concepto denominado “Compacto de De-
sarrollo”: un esfuerzo coordinado de los tres 
actores principales –sector público, sector 
privado, sociedad civil– para promover activi-

La elaboración del PDPM se 
realizó a partir de actividades 
de diagnóstico y planificación 
técnica y la participación ciuda-
dana. Propone una agenda 
concertada de cara al futuro, 
con base en el fortalecimiento 
de las herramientas de gestión 
y ejes prioritarios para la 
inversión en el territorio.
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fue relevar datos demográficos actualizados 
y la percepción de la población acerca de la 
infraestructura urbana y de servicios 
requeridos para su desarrollo sostenible.

Ambas actividades se realizaron simultánea-
mente, con el apoyo del gobierno local y de los 
propios habitantes de Perito Moreno, que for-
maron parte del equipo de encuestadores. Este 
insumo da cuenta del fenómeno migratorio y 
de la dinámica sociodemográfi a local, es decir, 
quiénes migran y en qué condiciones y conocer 
la percepción local sobre infraestructuras urba-
nas y de servicios. El estudio permitió compren-

der mejor cómo se vive en Perito Moreno, y cuá-
les son las prioridades según sus habitantes. Se 
realizaron entrevistas con actores del territorio, 
talleres de presentación y validación de avances y 
resultados.

Estas percepciones fueron complementadas 
con trabajo técnico orientado a comprender con 
mayor profundidad las causas de los problemas y 
oportunidades para resolverlos. En segundo 
lugar, entonces, se realizaron estudios de detalle 
sobre temas estratégicos territoriales, con 
atención a posibles escenarios prospectivos. 
Se buscó comprender la posible evolución de 

FIGURA 4. 

dades de planificación y desarrollo territorial 
de largo plazo, sobre la base de consensos 
respecto de desafíos y oportunidades, y de la 
movilización de recursos. 

Para el desarrollo del PDPM, se implementa-
ron actividades en tres fases diferenciadas, 
que se describen a continuación.

En primer lugar, con el objetivo de analizar el 
impacto de la actividad minera en la ciudad 
de Perito Moreno y mensurar sus transforma-
ciones, se realizó un censo poblacional local y 
una encuesta de opinión pública cuyo fin

RELEVAMIENTO PRELIMINAR, ESTADO DE SITUACIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL

la región y el municipio, con la mirada puesta 
en urgencias sociales vigentes y oportunidades 
para el desarrollo socioeconómico. Se analiza-
ron dinámicas de evolución del territorio, desde 
la perspectiva productiva y de servicios.

En este marco, se realizaron, por ejemplo, pro-
yecciones sobre la dinámica de crecimiento de 
la huella urbana en relación con el crecimiento 
demográfico y usos del suelo por sectores urba-
nos, condicionantes ambientales y antrópicos y 
de oferta y demanda de servicios de infraestruc-

tura conexos. 

Con base en esta mirada integral de la ciudad 
y la región, que integra la perspectiva urba-
na, ambiental, económica y de gobernanza, 
se priorizaron acciones para el PDPM, que se 
presentan en la próxima sección. Se identi-
ficaron oportunidades específi as para una 
agenda de trabajo para la sostenibilidad y 
equidad urbana que se compone del PDPM 
propiamente dicho, pero también de reco-
mendaciones específicas para la articulación 

público-privada, fortalecimiento de la 
normativa urbana; y un plan director de aguas.

RESULTADO DEL 
EJERCICIO DE PRIORIZACIÓN

A fin de priorizar posibles líneas de acción en el 
PDPM se adaptó la metodología del Programa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID a 
ciudades de pequeña escala considerando las 
características del municipio de Perito Moreno. 
Se combinaron criterios técnicos y participati-

FIGURA 5. ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, PROSPECTIVA TERRITORIAL.

Se realizó un estudio probalístico. 
Población residente en Perito Moreno, 
mujeres y varones, mayores de 18 años.

Cada consultoría realizó diferentes 
instancias de presentación d 

resultados frente a 
autoridadesmunicipales y 

representantes de organizaciones de 
la sociedad civil.

ENCUESTA DE
OPINIÓN PÚBLICA

ENTREVISTAS A PERFILES
TERRITORIALES CLAVE

TALLERES DE PRESENTACIÓN
DE AVANCES Y RESULTADOS

1 2 3

RELEVAMIENTO
TERRITORIAL

ANÁLISIS
TERRITORIAL

DIAGNÓSTICO URBANO,
REGIONAL Y
SOCIOECONÓMICO

1 2 3 4
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FIGURA 6. ESTUDIOS DE DETALLE, RECOMENDACIONES SECTORIALES

acciones futuras en corto, mediano y largo pla-
zo. Para ello se consideraron los aspectos so-
cioeconómicos y de infraestructura. Para los as-
pectos socioeconómicos, el censo que se llevó 
a cabo permitió unifi ar y consolidar los datos 
demográficos relevantes para el levantamiento 
de datos y análisis posterior. Para la evaluación 
de infraestructura, se realizó un diagnóstico y 
caracterización censal de todas las áreas ur-
banas y los lotes existentes en Perito Moreno, 
tomando en cuenta la vulnerabilidad de la ciu-
dad frente a riesgos naturales y antrópicos. La 
opinión ciudadana respecto de las prioridades 

se obtuvo a partir de una encuesta de opinión y 
trabajo complementario sobre fuentes primarias 
y secundarias, entrevistas y análisis docu-
mental de proyectos. 

El criterio de opinión pública se empleó para 
relevar bajo un estudio cuantitativo con la apli-
cación de la técnica de encuesta a hogares con 
el fin de recoger las diferentes percepciones que 
tienen los peritenses sobre cada uno de los te-
mas que fueron objeto de relevamiento técnico a 
fin de contrastar y complementar los diag-
nósticos. Trabajar con la opinión pública tam-

· Prefactibilidad y evaluación de
alternativas para agua potable.

· Prefactibilidad y evaluación de
alternativas para el saneamiento

· Factibilidad para la resolución de
los probles de desagües pluviales.

1 2 3

bién permite adecuar las soluciones propuestas  a 
las condiciones locales. Las encuestas fueron 
realizadas de manera presencial, con un diseño 
de muestreo probabilístico por conglomerados 
geográficos según radios censales, estratos po-
blacionales de sexo y edad con selección siste-
mática de hogares (unidades de muestreo). Se 
calcularon cuotas según parámetros de sexo, 
edad para el control de la muestra y localiza-
ción geográfica ajustada a radios censales (IN-
DEC, 2010). Se georreferenciaron radios y man-
zanas inicio de Puntos Muestra al interior de 
cada uno. El tamaño fue de 400 casos con un 
nivel de confianza del 95% y el margen de error 
estimado en +/- 4,8%.

En el cuestionario se incorporaron dos pre-
guntas finales que permitieron conocer la 
priorización de la ciudadanía respecto de 
todos los temas abordados en un marco in-
tegral y jerarquizar la criticidad de cada uno 
en función del impacto que tienen sobre la 
calidad de vida de los ciudadanos. La primera 
pregunta solicitó calificar de 1 a 10 el grado en 
que cada tema afecta su calidad de vida ac-
tual, la segunda identificar cuál era el que más 
lo afectaba, el segundo, el tercero y el cuar-
to. Al consolidar la información y construir la 

MAPA 2. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA ENCUESTA
DE OPINIÓN PÚBLICA (2019)

Fuente: Punctum 2019
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vos de ponderación para el análisis sectorial, 
relevados en el Censo y la Encuesta de Opinión, 
los estudios técnicos vinculados con las dimen-
siones económica, urbana, ambiental, sociote-
rritorial, y la caracterización de la gobernanza 
público-privada. Esto tuvo como fin detectar y 
jerarquizar las potencialidades de la inversión 
privada y áreas de trabajo para fortalecer la go-
bernanza para el desarrollo de la ciudad.

El criterio técnico resulta en la evaluación cuanti-
cualitativa que permite identificar oportuni-
dades y brechas para trazar los lineamientos de 
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el desarrollo de la ciudad y su entorno, pero 
no quiere significar que no existan otras ini-
ciativas en otros temas que también sean im-
portantes para la sostenibilidad de la ciudad. 
En orden de elaborar un plan estratégico se 
presentan propuestas integrales que recogen 
también preocupaciones e ideas de temas 
que no necesariamente quedaron prioriza-
dos. Los resultados de este proceso arrojaron 
un listado de áreas de acción críticas para el 
desarrollo sostenible de la ciudad, que inclu-
yen diversos servicios e infraestructura. En 
orden de importancia están el abordaje de 
los desafíos de gestión del agua y 
saneamiento, gobernanza municipal, salud, 
empleo y energía. Esta priorización subyace la 
hoja de ruta integral propuesta en el 
PDPM. 

Los temas que quedaron priorizados se 
ordenaron en una visión de largo de largo 
que permita desarrollar soluciones 
integrales y ubicar en una línea temporal 
de corto, mediano y largo plazo, las obras, 
programas y proyectos que deben 
desenvolverse en tanto que el PDPM 
pretende ser una guía para la acción y la 
toma de decisiones.

La visión para el largo plazo de Perito 
Moreno es consolidarse como polo 
estratégico que articule la diversificación 
económica de la región a partir de tres 
pilares. El primer pilar es el de Economía 
Urbana y Territorial y recoge los temas de 
energía, movilidad y transporte, uso del 
suelo. Sin embargo, las propuestas también 
se asientan sobre la competitividad 
económica por lo que sirve al empleo, la 
equidad urbana y la vivienda.

El segundo pilar es el de Ciudad Limpia 
y aborda los temas de alta criticidad 
en materia de infraestructura de servicios 
que son agua potable, saneamiento, 
desagües pluviales y RSU.

Finalmente, el tercer pilar es la 
Innovación en el Sistema de gobernanza cuyo 
objetivo es fortalecer los temas de 
gestión pública moderna, transparencia y 
la articulación institucional entre los 
intereses públicos, privados y de la 
ciudadanía. Este último pilar es clave en el 
acompañamiento a los otros dos ya que 
dota de formalidad y brinda el marco para 
los compromisos a asumir por parte de los 
sectores público y privado. 

FIGURA 7. RESULTADO DE LA PONDERACIÓN INTERSECTORIAL

Fuente: Elaboración 
propia, con base en 

metodología ICES
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base de datos, se combinaron estas dos pre-
guntas para construir el Índice de Priorización 
Intersectorial de la ciudadanía, que permitió 
obtener un ranking de criticidad de temas de 
acuerdo con la opinión pública. 

El tercer criterio utilizado combinó las distin-
tas mesas de trabajo y entrevistas que se sos-
tuvieron con el sector público y el sector pri-
vado con el objetivo de conocer y analizar la 
oportunidades y desafíos que identifi an los 
representantes del sector privado en el ámbi-
to local y las agendas de gestión que vectoriza 
el sector público provincial y local. A través de 
estas mesas de trabajo y sucesivas reunio-
nes se indagaron cuáles son las amenazas 
potenciales que perciben ambos sectores en 
relación con la expansión poblacional, el cre-
cimiento económico y cuáles son las posibles 
ventajas. 

Para la ponderación se consideró el peso re-
lativo de los especialistas en un 40%, la opi-
nión ciudadana en un 30% y la opinión de los 
sectores público y privado otro 30%. Es impor-
tante señalar que la priorización permite de-
terminar las áreas de acción que poseen ma-
yor importancia relativa en su conjunto para 
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CARACTERI ACI  DE LA 
PRO I CIA DE SA TA CR
La provincia de Santa Cruz se ubica en el ex-
tremo sur del continente. Es la segunda más 
extensa de la Argentina, con una superficie 
de 243.943 km² que representa el 8,73% del 
espacio continental del país. Cuenta con una 
población estimada de 356.647 personas, lo 
que representa el 0,8% del total nacional. 
La mayor concentración urbana se ubica en 
la ciudad capital de la provincia, Río Galle-
gos, y le siguen ciudades menores a 70.000 
habitantes distribuidas en distintos puntos 
del territorio. La densidad poblacional es la 
más baja del país, tan solo 1,46 
habitantes por km2 (INDEC 2019).

En el norte se encuentra la cuenca hidrocarbu-
rífera del Golfo San Jorge, el Macizo del Desea-
do con importantes emprendimientos mineros 
dedicados a la extracción de oro, y en la franja 
costera la pesca y la actividad portuaria. La zona 
central tiene al Macizo del Deseado con explo-
taciones mineras conviviendo con la ganadería 
ovina. El Oeste, recostado sobre la cordillera 
de los Andes presenta un perfil turístico, con-
centra la mayoría de los atractivos paisajísticos 

APA  BI A I N DE LA
PR IN IA DE AN A R

que orientan el desarrollo de varias 
localidades como El Chaltén, El Calafate e 
incipientemente las localidades de Los 
Antiguos y Lago Posadas. En el sur provincial 
se ubica la Cuenca Austral donde se asienta 
la gestión gubernamental y también se 
desarrolla la minería carbonífera y la 
producción ganadera. 

El Macizo del Deseado abarca el centro-
norte provincial, entre los ríos Deseado al 
Norte, y Chico al Sur, el océano Atlántico al 
Este y la precordillera de los Andes al 
Oeste, sobre un área de más de 60.000 km2. 
Se distribuye en-tre cuatro departamentos 
administrativos: Río Chico, Deseado, 
Magallanes y Lago Buenos Aires; siendo 
las principales localidades abar-cadas 
Gobernador Gregores, Puerto Deseado, 
Puerto San Julián y Perito Moreno, 
respectiva-mente. Estas contienen el 12% de 
la población, en tanto que el macizo abarca 
casi el 25% de la superficie provincial. 
Paisajísticamente predo-minan relieves de 
mesetas escalonadas que disminuyen en 
altura hacia el este, hasta llegar al océano 
Atlántico. 

LA ATRI  PROD CTI A DE LA 
PRO I CIA DE SA TA CR  
La matriz productiva de la provincia de Santa 
Cruz se compone de diversas actividades con 
distintos grados de desarrollo y escalas. 
Principalmente, Santa Cruz es una provincia de 
vocación energética. Tanto por lo que produce 
actualmente en hidrocarburos como por su 
potencial eólico, hay dos Parques Eólicos en 
construcción por un total de 219.2 M  
localizados en zona norte: Vientos Los Hércu-
les y Cañadón León y además está el reciente 
inaugurado del Bicentenario de 126 M  (el 
mayor de Argentina).

Hasta mediados del siglo , la ganadería ovina 
fue la principal actividad económica de la provin-
cia. La época de mayor esplendor de la ganadería 
se extendió desde la década de 1930 hasta los 
años 60. A la luz de esta actividad, se fundaron 
pueblos, frigoríficos, almacenes, bancos y toda 
otra infraestructura de apoyo. Entre mediados 
de los años 60 y 70 se produce la crisis de la 
actividad bovina , caracterizada por factores am-
bientales, de mercado y de contexto internacio-
nal. Los resultados implicaron el abandono de 
más del 50% de las explotaciones ganaderas, la 
reducción en los niveles de producción, la 
existencia de capacidad ociosa en los frigorífi-
cos y migraciones a los centros urbanos. 

A partir de la década de 1970, los hidrocarbu-
ros promovieron migraciones internas, con-
tribuyeron a la construcción de infraestruc-
turas viales, portuarias y aéreas, así como de 
servicios orientados al abastecimiento de la 
población y a la conexión con los mercados 
interno y externo. 

La producción de oro y plata ha ganado re-
levancia en la última década principalmente 
por su incidencia en los montos exportables 
provinciales, lo que permite diversifi arse en 
nuevas actividades, potenciar las exportacio-
nes y las infraestructuras conexas, así como 
generar empleo bien remunerado.
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BICACI  DE ACI IE TOS

Fuente: Secretaría de Minería. Ministerio de 
Desarrollo Productivo de La Nación. CIMA.
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con 23% y Buenos Aires con 14%. Es la segun-
da provincia productora de lanas (17% del to-
tal país) con destinos principalmente hacia 
el mercado externo (95% de la producción). 

Con respecto a la actividad ictícola, la pesca 
de captura marítima ha permitido el creci-
miento de centros pesqueros costeros, sien-
do un importante generador de empleo y di-

visas por su magnitud en las 
exportaciones provinciales. En el extremo 
oriental del Macizo del Deseado, Puerto 
Deseado concentra el 87% del volumen de 
los productos de la pesca comercializados 
en Santa Cruz, totalizando exportaciones 
por USD 380 millones en el 2018. El 
langostino y el calamar son dos de las 
especialidades de mayor valor (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. COMPOSICIÓN DE EXPORTACIONES

Fuente: Subsecretaria 
de Programación 
Regional y Sectorial, 
Ministerio de la 
Producción, 2019

En relación con la actividad turística, Santa Cruz 
es la provincia con mayor porción de superficie 
bajo protección, siendo uno de los destinos más 
apreciados para los turistas extranjeros. Cuenta 
con 7 Parques Nacionales y 27 Áreas Naturales 
Protegidas. Dispone de infraestructura hotelera,

especialmente destacable en El Chalten y El 
Calafate con productos turísticos que la posi-
cionan como destino de alto poder adquisitivo.

La actividad agrícola se destaca en horticultu-
ra y cultivo de forrajes en franjas cordilleranas 

y precordilleranas. El Macizo del Deseado, que 
contiene las mejores zonas para el desarrollo 
agrícola y el valle de Los Antiguos, es el más im-
portante en cultivos de frutas finas, verduras y 
hortalizas, cuya producción también se destina al 
abastecimiento de mercados externos. 

GRÁFICO 2. EXPORTACIONES TOTALES DE MINERALES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Fuente: Secretaría de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo de La Nación. CIMA
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Las actividades agrícola ganaderas y la pes-
ca, en la región costera, también forman parte de 
esta matriz, junto con el turismo y el 
desarrollo de los servicios asociados. La pro-
ducción bovina se desarrolla en toda la pro-
vincia y otorga un importante factor de iden-
tidad cultural al territorio. La faena de carnes 
en Santa Cruz alcanza al 51% del volumen de 
faenado en todo el país, seguido por Chubut 
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Fuente: Secretaría de Minería. 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo de La Nación. 
CIMA

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE MINERALES METALÍFEROS.
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La producción de hidrocarburos incluye el 
9,2% del gas y el 17,25% del petróleo extraí-
do en Argentina, según datos del 2019. Pese a 
los vaivenes sectoriales, la producción de 
petróleo y gas ha permitido el desarrollo de 
una amplia red de infraestructura provincial, 
incluyendo una Terminal Marítima de embar-
que de crudo para exportación. La dinámica 
productiva del sector fomenta la existencia 
de más de 150 empresas de servicios y genera 
8 mil empleos directos. 

La minería metalífera se consolidó en la pro-
vincia de Santa Cruz en los últimos 15 años 
con inversión extranjera directa de compa-
ñías globales. La producción de oro y plata 
de Santa Cruz representó el 55% de las ex-
portaciones mineras argentinas y USD 1791 
millones en el 2019. La producción de oro 
compone el 80% de las exportaciones pro-
vinciales mineras y la producción de plata re-
presenta un 18%. La minería representa el 8% 
del empleo generado en el sector privado de 
manera directa y genera ingresos provincia-
les a través de regalías, un fondo fiduciario 
para infraestructura y la recaudación tributa-
ria provincial y municipal.
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68%

25%

REGALÍAS PETROLERAS

REGALÍAS GASÍFERAS

REGALÍAS MINERAS

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DE
REGALÍAS POR ORIGEN EN PORCENTAJES

GRÁFICO 4. ESTIMACIÓN DE LA
COMPOSICIÓN DE REGALÍAS PROVINCIALES 
SEGÚN COMPONENTES PRESUPUESTARIOS.

En términos fiscales, las regalías devenga-
das por producción de petróleo, gas y mi-
nerales representan presupuestariamente 
un importante refuerzo a los ingresos pro-
vinciales. Al tratarse de commodities, no es 
posible estimar ingresos fijos dadas las va-
riaciones en el precio de estos recursos. Sin 
embargo, se estima que componen entre un 
25 y un 35% de los ingresos corrientes pro-
vinciales. Además, constituyen un compo-
nente relevante en la coparticipación hacia 
los municipios.

La cadena de valor de la minería metalífera 
del territorio del Macizo del Deseado es corta; in 
situ se completa el proceso extractivo y una 
parte del proceso de industrialización para con-
formar el bullón dorado, mientras que el proceso 
de refinación se realiza en el exterior.

La actividad tiene un alto impacto en todos los 
aspectos urbanos, sociodemográficos y econó-
micos del territorio. Tanto la operación de mi-
nas como la participación de las cadenas de 
valor con bienes y servicios se vincula con las 
localidades cercanas, principalmente Puerto 
San Julián y Perito Moreno. En menor medida, 

también participan Puerto Deseado y 
Goberna-dor Gregores. 

La producción de hidrocarburos y 
la minería configuran un corredor productivo 
en el norte santacruceño que se despliega 
sobre un continuo de ciudades, que comienza 
en el oriente con sus puertos de Caleta 
Olivia y Puerto Deseado, atraviesa las 
ciudades que se desarrollan alrededor de 
la producción de hidrocar-buros y llega 
hasta Perito Moreno, que sirve de base a 
yacimientos de oro y plata. En el mismo 
corredor se desarrollan inversiones 
orientadas a la generación de energía 
eólica fomentando un creciente tejido 
empresarial que invierte y se 
diversifica.

Esta matriz productiva incide en 
los estándares salariales del empleo 
privado santacruceño dado que son sectores 
que se ubican en las franjas superiores de la 
pirámide salarial privada. La tasa de 
empleo es de las más altas del país 
con índice del 41,5% y la desocupación 
es de las menores de Argentina. 

EL CRECIMIENTO DE 
PERITO MORENO 
Perito Moreno es la ciudad cabecera del 
Departamento Lago Buenos Aires y se ubi-
ca a escasos kilómetros del extremo sures-
te del Lago Buenos Aires en la intersección 
de la ruta provincial Nº 43 y ruta nacional 
Nº 40.  Permaneció como una villa dedi-
cada a la ganadería y la explotación agrí-
cola hasta que comenzaron los cateos y la 
producción de minerales auríferos.

Sus orígenes se retrotraen al año 1910, cuando 
se asientan los primeros pobladores. Con el 
paso de los años se fundó una pequeña 
Villa, Lago Buenos Aires, que con el impulso 
de los primeros pobladores aprovechaba las 
ventajas de los suelos y la disponibilidad de 
agua. La villa se convirtió en necesario lugar 
de aprovisionamiento, asistencia y descanso 
de los viajeros de la lejana Patagonia. Esas 
ventajas atrajeron a nuevos colonos y en 
1927, se fundó el poblado que, en 1952 pasó a 
denominarse Perito Moreno, en honor al 
naturalista argentino de nombre homónimo

PERFIL ECONÓMICO
El desarrollo de la minería modificó la diná-
mica económica de Perito Moreno e impulsó 
nuevas actividades asociadas a la provisión 
de servicios comerciales y logísticos traccio-
nando cambios en otros sectores de la econo-
mía, en la composición sociodemográfica y en 
la estructura urbana.

El desarrollo minero de oro y plata comenzó 
en el 2003 y modificó el perfil productivo de 
Perito Moreno. San José-Huevos Verdes se 
localiza al este de la ciudad en cercanías del 
valle del Río Deseado, comenzando la produc-
ción en 2008 con el método de explotación 
subterráneo. Envía el concentrado de plata a 
Perú para su refinación inal y se encuentra en 
una etapa avanzada de su vida útil. 

El yacimiento Lomada de Leiva, se ubica al sur 
de la localidad de Perito Moreno en cercanías 
de la Ruta Nacional Nro. 40 y se trata de una 
mina de plata y oro que se encuentra al inal 
de su vida útil.

El yacimiento Cerro Negro comenzó su activi-
dad en el 2010 y fue éste el que transformó la 

potencialidad minera de Santa Cruz y ubicó a 
Perito Moreno como una ciudad en creci-
miento exponencial. Cerro Negro se ubica a 
dos horas de la ciudad y es una mina de 600 
metros sobre el nivel del mar que combina la 
producción subterránea con la producción a 
cielo abierto. Se encuentra en un tercio de su 
vida útil y la inversión realizada por la com-
pañía operadora permite la recuperación 
de entre el 90 y el 97% del oro extraído. En 
2019, la compañía contabilizó una 
producción de 507 mil onzas de oro y 5,6 
millones de onzas de plata. 

El desarrollo del sector comercial y de servi-
cios logísticos de la ciudad acompañó el creci-
miento natural de la población. En los últimos 
años se densificó el sector con la aparición 
de nuevos servicios y comercios buscando 
aprovechar las posibilidades que ofrece la 
actividad minera. Además, la municipalidad 
impulsa el desarrollo de un Parque Industrial 
ubicado en la periferia urbana con miras a 
ordenar el uso del suelo y potenciar el cre-
cimiento integrado de los emprendimientos. 

Si bien la minería modificó la dinámica eco-
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nómica y se convirtió en la actividad central 
que tracciona a otras actividades por la escala 
de las inversiones y los volúmenes de produc-
ción y empleo, las actividades agroganaderas 
contribuyen al sostenimiento de muchos ha-
bitantes de Perito Moreno. 

La mayoría de los establecimientos agrope-
cuarios desde sus orígenes se dedican a la 
cría de ovinos bajo sistemas de producción 
mixta, donde también destinan espacios para 
la producción de bovinos. La cría de animales 
se desarrolla en entornos naturales abiertos y 
en tiempos de nevadas apoyan la nutrición de 
las haciendas con los forrajes que produce el 
Valle. Además, hay un matadero propiedad del 
municipio con buena capacidad de faena, lo 
que posiciona a la ciudad como núcleo cen-
tral en la región.

Otro de los espacios económicos tradiciones 
es la frutihorticultura. Más de un centenar de 
establecimientos se dedican al cultivo de fru-
tas y hortalizas –a cielo abierto y bajo cubier-
ta- que por la riqueza del suelo logran pro-
ductos de excelente calidad. Una fracción de 

chacareros se ubica en campos situados hacia 
la zona periurbana sur de la ciudad, donde la 
falta de recursos hídricos inhibe el desarrollo 
de la actividad en escala. 

Con un crecimiento lento pero continuado, el 
turismo representa una actividad productiva 
que puede contribuir al crecimiento socioeco-
nómico de la región de Perito Moreno. La ciu-
dad es la Capital Arqueológica de Santa Cruz, 
contando con diversos recursos naturales y 
espacios patrimoniales. En sus cercanías se 
encuentra el Parque Nacional Patagonia y el 
Parque Provincial Cueva de Las Manos. Desde 
el punto de vista paisajístico cuenta con el río 
Fénix Grande, el lago Buenos Aires y el caña-
dón del Río Pinturas, entre otros recursos que 
destacan la belleza de la geografía patagóni-
ca. En términos patrimoniales se ubica el si-
tio arqueológico de Cueva de las Manos y una 
red de Museos equipados con laboratorios 
que nuclean a especialistas de la arqueología 
argentina.  También un circuito de estancias 
ofrece lugares de acogida y recorridos con 
po-tencial de desarrollo para la 
diversificación de la ciudad. 

PERFIL DEMOGRÁFICO
La población de Perito Moreno creció a 
una tasa anual inferior a la del total 
provincial hasta la inauguración de los 
grandes proyectos mineros. A partir del 
2010, la ciudad ingresa en una recta de 
crecimiento acelerado y continuo, y pasa 
de 4.617 habitantes registrados por el censo 
2010 a 8.970 hacia el año 2019. En 
proporciones similares, incrementa al doble 
la cantidad de viviendas que pasan de ser 
1516 a 2980 para los mismos años (Gráfico 5).

El incremento de la población se explica 
por la llegada de personas jóvenes de edades 
medias que buscando nuevas 
oportunidades de trabajo migraron a la 
ciudad. La pirámide de distribución de 
población por sexo y edad da cuenta de una 
estructura población compuesta por familias 
con padres en edad productiva e hijos 
pequeños. Se estima un promedio de 3 
personas por hogar siendo que en el 61,5% 
de los hogares hay niños. 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Información Censal y el censo realizado por Punctum 2019
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Fuente: 
Elaboración 
sobre la base 
de Información 
Censal y el 
censo realizado 
por Punctum 
2019

GRÁFICO 6. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN

TABLA 1. CRECIMIENTO DE HABITANTES Y HOGARES

Fuente: Censo 
Nacional de 
Población y 
Vivienda 2010 y 
Punctum 2019

La dinámica productiva de la 
minería de oro junto con la 
producción de petróleo y gas 
consolidan una red de servicios 
logísticos que dinamiza el desa-
rrollo de pequeñas y medianas 
empresas regionales y locales 
generadoras de empleo y con 
potencial para diversificarse 
sobre otros sectores.
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Además, la forma de la pirámide poblacional 
distingue a Perito Moreno de otros casos en 
los que la mayoría de los nuevos habitantes 
en localidades con actividades extractivas 
son mayoritariamente hombres (fIgura 8).

Desde el punto de vista del nivel socioeco-
nómico de la población, la mayoría de los 
habitantes de Perito Moreno pertenecen 
a los segmentos medios (67%) con una 
estructura poblacional homogénea. Es 
importante resaltar que en la ciudad hay 
más personas de mayor poder adquisitivo 
con relación a la Provincia de Santa Cruz y 
al total del país, mientras que el porcentaje 
de personas con menor poder adquisitivo 
es menor en com-paración con el total 
provincial y nacional, (3 y 7 puntos 
porcentuales por debajo, respec-
tivamente). Además, hay una 
distribución casi homogénea en los dos 
extremos de la pirámide con menos del 
10% de la población situada en dichos 
extremos (Gráfico 7). 

FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO

Fuente: Censo realizado por Punctum 2019
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GRÁFICO 7. NIVEL SOCIOECONÓMICO COMPARADO.

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad de San Juan. 2019
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GRÁFICO 8. PERCEPCIÓN EN EL INGRESO FAMILIAR

Fuente: Encuesta de Opinión Pública. Punctum 2019

EL SALARIO O SUELDO QUE USTED PERCIBE Y EL TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR, 
¿PERMITE CUBRIR SATISFACTORIAMENTE SUS NECESIDADES FAMILIARES? EN 
CUÁL DE ESTAS SITUACIONES SE ENCUENTRA USTED?

MAPA 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
PERCEPCIÓN EN EL INGRESO FAMILIAR 
(2019)

Fuente: Encuesta de Opinión 
Pública. Punctum 2019

SALARIO INSUFICIENTE PARA CUBRIR NECESIDADES
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES DE
HOGAR POR SEXO

Fuente: Encuesta de Opinión Pública. Punctum 2019

La inequidad urbana se refleja también en el 
crecimiento de la huella urbana y la expan-
sión sobre áreas periféricas y sin servicios.

Además, a diferencia de otros enclaves pro-
ductivos asociados a la producción minera y 
extractiva, el crecimiento de la ciudad con-
serva paridad de género en términos cuanti-
tativos. Si bien se reproduce el estándar donde 
se identifica a la jefatura de hogar con el lide-
razgo masculino (64%), en los barrios de me-
nor poder adquisitivo se observa que la jefatura 
femenina se acerca a 5 de cada 10 hogares. 

La vulnerabilidad se manifiesta cuando ob-
servamos que el 40% de los hogares monopa-

rentales son de jefatura femenina y los barrios 
donde la mujer tiene mayor relevancia como 
proveedora del hogar son aquellos con 
mayores déficits en la calidad de la 
vivienda, el acceso a servicios y los peor 
conectados con el equipamiento urbano 
(escuelas, hospital y centros recreativos). 

En la encuesta de opinión pública, se empleó 
la escala GEM para caracterizar la percepción 
de la diferencia de géneros (actitud de 
género) resultando que el 24% de las 
actitudes de género en Perito Moreno 
fortalecen la inequidad y estos valores 
aumentan en los varones adul-tos de niveles 
socioeconómicos bajos.

SEXO DEL JEFE DE HOGAR

MAPA 6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE HOGARES CON MUJERES JEFAS DE HOGAR (2019)

Fuente: Censo. Punctum 2019
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PERFIL URBANO-TERRITORIAL
En el año 2007, el perímetro total de la hue-
lla urbana era de 26,52 km aproximadamente, 
generando dos tipos de envolventes, una la 
compacta coincidente con el núcleo urbano y 
otra dispersa. Para el año 2019 este perímetro 
es de 40,90 kilómetros aproximadamente 
lo cual implica un crecimiento del 54,2%. 

El crecimiento de huella urbana presenta dos 
características importantes. Por un lado, se 
trata de un crecimiento poco ordenada en 
los cuatro sentidos, pero con una tendencia 
marcada hacia el este. Las construcciones en 
las zonas periféricas tanto al este como al sur 
se encuentran emplazadas en tierras fértiles 

reduciendo áreas para la actividad agrícola. 
En algunos casos conviven con chacras y en 
otras fueron construidas en terrenos ante-
riormente ocupados por ellas. 

Por otro lado, la expansión urbana se 
realiza sin densififación en un modelo de 
lote para vivienda unifamiliar sin servicios. 
Se calcula una densidad de 25 habitantes por 
hectárea y se registran aproximadamente 36 
hectáreas de vacíos urbanos. Se identifica 
suelo vacante particularmente en la periferia.

La mayor densidad poblacional se concentra 
en la zona central y los barrios de la zona 
oeste, evidenciando una consolidación de la 

huella urbana clásica en las zonas donde se 
concentran los mejores servicios urbanos. El 
centro de la ciudad se consolida sobre el eje 
de la Avenida San Martín que conecta con 
las principales infraestructuras de servicios 
urbanos. Los barrios que se ubican al oeste 
de la ciudad concentran la mayor 
cantidad de población (21%) seguidos por 
las zonas centro y norte (con un 13%/14% 
cada una). Si bien no hay asentamientos 
informales en la ciudad, en el sector este y 
sudeste, crece el déficit cuantitativo de 
vivienda que alcanza un 20% del total de 
viviendas de ambos sectores. 

PERISFERIA SURESTE
(Febisa, 5 de octubre, El Porvenir, Cristina Kirchner, Chacra Coya)

La inequidad urbana tiene un 
componente de género que 
se observa en las jefaturas de 
hogar monoparentales donde 
la mujer es la única proveedora 
y en el déficits en la calidad de 
vida de los hogares liderados 
por mujeres.
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MAPA 7. CRECIMIENTO DE LA HUELLA URBANA 2007-2019 (2019)

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad de San Juan.

REFERENCIAS

HUELLA URBANA 2007

USO DEL SUELO TOTAL

HUELLA URBANA 2019

DIRECCIÓN DEL TEJIDO DE CRECIMIENTO URBANO

SISTEMA VIAL PERISFERIA SURESTE
(Febisa, 5 de octubre, El Porvenir, Cristina Kirchner, Chacra Coya)
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CORD  ESTE
Hípico, Industrial

El modelo predominante de vivienda es unifa-
miliar, debido a la falta de presión en el uso 
de la tierra y la falta de regularización de do-
minios que acentúa el mercado informal de 
tierras. En gran parte, la modalidad del cre-
cimiento está caracterizada por la autocons-
trucción. La tendencia hacia la dispersión en 
baja densidad contrasta con el óptimo de dis-
poner de comodidades y servicios propios de 
las ciudades más densas y compactas. En este 
aspecto, también influye el precio del suelo 
que disminuye a medida que nos alejamos 
del centro urbano. 

I FRAESTR CT RAS DE SER ICIOS 
PÚBLICOS  E IPA IE TOS 

RBA OS 
Perito Moreno crece con un modelo extensivo 
de ciudad que consume grandes superficie 
de suelo con costosas consecuencias: al te-
ner baja densidad habitan pocas personas en 
grandes extensiones de suelo y las infraes-
tructuras necesarias requieren de mayores 
inversiones. En conclusión, esta configuración 
de ciudad encarece los servicios básicos y 
las infraestructuras. También la falta de or-
denamiento territorial genera un modelo de 

.
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ÁREAS DE LA CIUDAD SERVIDAS CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOSMAPA 8. ÁREA DE COBERTURA DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y 
Universidad de San Juan.

MAPA 9. INDICADORES PRINCIPALES DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS (2019).

poblamiento donde la ocupación de la tierra 
precede a su urbanización. Esto amalgamó 
amplias superficies del tejido residencial sin 
dotaciones de infraestructuras y generó im-
portantes vacíos urbanos.

EQUIPAMIENTOS DE 
SERVICIOS SOCIALES

El crecimiento acelerado se genera a partir 
de la llegada y establecimiento de población 
migrante. Muchos habitantes de Perito More-
no provienen de diferentes puntos del país, 
cuando no de países vecinos, en busca de 
nuevas oportunidades. Como consecuencia, 
los servicios sociales destinados a procurar el 
bienestar y la calidad de vida de la población 
también sufren un estrangulamiento, pero, 
ciertamente, son los servicios esenciales para 
promover lazos sociales duraderos que per-
miten dar acogida a las familias migrantes.  

EDUCACIÓN

En materia educativa, el 20% de la pirámide 
poblacional tiene entre 0 a 9 años, lo que in-
dica que la demanda de escuela primaria y 
media crece con cada año que pasa. Para ello, 
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Fuente: Consorcio Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral y 
Universidad de San Juan.

MAPA 9. ÁREA DE COBERTURA DEL SISTEMA DEL SISTEMA CLOACAL (2019) MAPA 10. ESTADO DEL SISTEMA VIAL (2019)

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad 
de San Juan.

SISTEMA VIAL
PAVIMENTADO

SISTEMA VIAL
SIN PAVIMENTAR

EN KILÓMETROS

120

100

80

60

40

20

0

114,21

59,39

EN PORCENTAJE

34%

66%

SISTEMA VIAL
PAVIMENTADO

SISTEMA VIAL
SIN PAVIMENTAR

REFERENCIAS

PAVIMENTADO

SIN PAVIMENTAR

60 61

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y URBANO



Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad de San Juan.

FI RA  INDI AD RE  ED A I la ciudad reforzó la infraestructura y el equi-
pamiento educativo. 

No obstante, la oferta disponible, se observa 
una preocupación general en la comunidad 
por la calidad del servicio educativo, que 
se acentúa a medida que se avanza en los 
niveles educativos. Hay escasa variedad de 
propuestas atractivas para los adolescentes 
y jóvenes. La rotación docente con maestros 
y profesores que viven en otras ciudades es 
un factor determinante que incide en la con-
tinuidad y calidad educativa. 

SAL D

En relación con la salud, los dos grandes pro-
blemas que informan los peritenses son la falta 
de equipamiento de alta complejidad y la fal-
ta de especialidades médicas. Perito Moreno 
cuenta con un hospital público de baja comple-
jidad que atiende derivaciones de Los Antiguos, 
equipado con 22 camas para internación. La 
atención se realiza mediante turnos que gene-
ran colas que se inician en las primeras horas 
de la madrugada. 

.
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MAPA 11. ÁREAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO (2019)

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad de San Juan.
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Además, este centro de salud recibe pobla-
ción con cobertura médica por falta de oferta 
hospitalaria en el sector privado. Según los 
resultados de la encuesta de opinión, el 61% 
de los encuestados tiene obra social, el 18% 
cuenta con una prepaga y casi el 19% no tie-
ne cobertura. En relación con la infraestruc-
tura disponible, en caso de una emergencia, 
el 81% de la población declara que se atien-
de en el hospital público.

La opinión ciudadana expresa una percep-
ción de colapso atribuido a una falta de pro-
fesionales especialistas y en la imposibilidad 
de recibir una atención adecuada, que deriva 
en traslados hacia otros centros sanitarios. 
Entre estas derivaciones se incluyen los naci-
mientos. Las distancias que hay que recorrer 
causadas por las derivaciones inciden en la 
percepción de un sistema de salud deficiente.

OFERTA DE ESPACIO PÚBLICO
Perito Moreno configura un escenario que al-
berga mucha población migrante en un con-
texto de aislamiento físico en comparación 
con otros centros urbanos y en condiciones 
climáticas adversas. Los espacios asociados 
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I A E   PLA A AN AR N  LAG NA DE L  I NE

Fuente: Consorcio Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral 
y Universidad de San Juan.

R FICO  E PA I  ERDE  N I NALE   N  N I NALE .

a la sociabilidad son centrales para cuidar 
la calidad de vida de la población, así como 
para promover la generación de vínculos so-
ciales que permitan generar arraigo en los 
ciudadanos. Según lo estipulado por la OMS, 
Perito Moreno cubre las expectativas referidas a 
la superficie estimada por cada individuo. 
Tanto así que la cantidad de metros cuadra-
dos de EVU presentes por cada habitante es 
de alrededor de los 15 metros cuadrados. De 
acuerdo a la encuesta de opinión pública, un 
60,5% de los peritenses entienden que los 
espacios públicos con fines recreativos son 
insuficientes, un 84% consideran que los dis-
ponibles son agradables o muy agradables. En 
otro orden, preocupa el hecho de que hasta 
un 61% de los residentes hacen muy poco uso 
de estos espacios públicos al aire libre (20% 
nunca y un 7,3% considera que no hay lugares 
de esparcimiento). 

Es notoria la restricción de espacios para la 
práctica deportiva de niños, jóvenes y adultos. 
Entre la infraestructura disponible se cuenta 
con el Polideportivo Gral. San Martin, el Estadio 
Municipal José Guillermo Bilardo , el Natato-
rio Municipal, una cancha de césped sintético y 
el Club Social y Deportivo Urbano donde re-

gistran una sobredemanda de los ciudadanos, 
sobre todo en los meses de invierno 
donde de acuerdo a la encuesta de 
opinión pública, un 60,5% de los 
peritenses entienden que los espacios 
públicos con fines recreativos son 
insuficientes, un 84% consideran que 
los disponibles son agradables o muy 
agradables. En otro orden, preocupa 
el hecho de que hasta un 61% de 
los residentes hacen muy poco uso de 
estos espacios públicos al aire libre (20% 
nunca y un 7,3% considera que no hay 
lugares de esparcimiento), (Gráfico10).

,
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La infraestructura disponible registra una 
sobredemanda de los ciudadanos, sobre 
todo en los meses de invierno donde las 
salidas al aire libre son prácticamente 
prohibitivas por efecto del clima.

Cabe destacar el hecho de que, según 
la encuesta de opinión pública, el 45% 
declara que pasa su tiempo libre 
mirando televisión mientras que el 94%% 
manifiesta que las reuniones con amigos 
se realizan en las casas particulares. 

En los capítulos siguientes, se propone 
una agenda basada en una estrategia integral 
donde a partir de valores deseables para 
construir la ciudad futura, se conjugan una 
serie ordenada de problemas y soluciones 
que impactan en distintas dimensiones de la 
vida urbana de la ciudad.  

R FICO  PRIN IPALE  INDI AD RE  I L GI .

.
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• Ubicación geográfi a de proximidad al Co-

raciones espaciales con instituciones, agentes 
y proyectos específicos, permiten desarrollar 
líneas de acción a fin de lograr consolidar esta 
agenda sustentable y equitativa.

A su vez, potenciar el desarrollo urbano de 
manera equilibrada e integradora contribuye 
a la diversifi ación económica sustentable. 
Este PDPM identifi a las potencialidades de la 
ciudad de Perito Moreno como centro neurál-
gico para la articulación de distintos clústers 
productivos -minero, agropecuario y turístico- 
del noroeste provincial, formando parte del 
Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífi o y ven-
tajosamente enclavada en el corredor ener-
gético del norte de Santa Cruz. El desafío es 
ordenar la dimensión urbana para aprovechar 
las fuerzas del entorno que la sitúan en un 
lugar de relevancia.

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
La Agenda Estratégica para el desarrollo so-
cioproductivo de Perito Moreno tiene como 
meta convertir a la ciudad en un polo de De-
sarrollo Productivo y de Servicios de manera 
que el fortalecimiento de la cadena de valor 
minera permita diversifi ar la economía ba-

sada en el desarrollo de mercados de expor-
tación, el turismo y los encadenamientos de 
logística y servicios junto con la industria de 
los hidrocarburos. La ciudad de Perito Moreno 
es un enclave que presenta condiciones que 
le permiten escapar del circulo vicioso que 
genera depresión sectorial frente a las activi-
dades extractivas de gran escala. Estas condi-
ciones son:

rredor Biocéanico Atlántico-Pacífico.

• Experiencia y capacidad instalada para l a
provisión de servicios logísticos.

• Su cercanía con el clúster energético de l a
Patagonia y la experiencia provincial en el de-
sarrollo de enclaves productivos.

• Aceptación ciudadana (con monitoreo) de
las actividades extractivas.

• Una geografía de paisaje atractiva y bella
enmarcada en Parques protegidos.

• Recursos patrimoniales vinculados con la
arqueología y la paleontología.

• Experiencias regionales asociadas la expor-
tación de recursos de la tierra.

FIGURA 11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS
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Consolidar estrategias de largo plazo con ne-
cesidades de corto plazo requiere posicionar 
el desarrollo económico en un marco que 
empatice con las demandas de la población, 
la agenda pública y los planes de inversión y 
requerimientos del sector privado. Generar un 
entorno sustentable es acompañar de manera 
propositiva la agenda urbana y socioeconómi-
ca de todos los sectores sociales. 

En ese sentido, la competitividad económica 
es un brazo del desarrollo de la ciudad que 
va de la mano con el crecimiento ordenado y 
equitativo del espacio urbano. El objetivo es 
armonizar el crecimiento que promueve la mi-
nería con programas que fomenten la equidad 
para los distintos sectores de la población. 
Entonces, la ciudad y la región como configu-
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LA CADENA DE VALOR MINERA
Desde principios del siglo XXI, la provincia de 
Santa Cruz ingresó en una etapa en la que 
está transformando su matriz productiva. Las 
finan as provinciales además de nutrirse de 
las regalías hidrocarburíferas comenzaron a 
recibir crecientes recursos generados por la 
minería a medida que grandes emprendi-
mientos ingresaron en producción, entre las 
que se destacan Cerro Vanguardia y Cerro Ne-
gro. El oro y la plata se han convertido en el 
principal rubro de exportación provincial dan-
do lugar al surgimiento de un tejido empresa-
rial que se asienta en la provisión de bienes y 
servicios para el desarrollo del sector.

Asimismo, existen en la actualidad 180 ma-
nifestaciones de interés, la mayoría de las 
cuales (76%) están situadas en la zona norte 
del Macizo del Deseado. Por ello, el fortaleci-
miento de la cadena de valor recobra impor-
tancia en tanto no es solo significativa para 
el presente sino también para el futuro de la 
ciudadanía.

1) La cadena de valor de la minería de me-
tales es corta, se completa solo el proceso
extractivo y una parte del proceso de indus-

trialización que se realiza en la misma mina y 
que consiste en la fundición del concentrado, 
mientras que el resto del proceso industrial 
(refinación) se realiza en el exterior, a dónde 
se exporta el bullón dorado. 

2) Alrededor de 250 son las empresas provee-
doras, en mayoría PyMEs, con asiento en la re-
gión. Las principales actividades de estas em-
presas son venta o alquiler de equipos para
minería, materiales eléctricos y de ferretería;
obras civiles; consultorías de asesoría o certifi-
cación de calidad; mantenimiento de equipos
industriales, elaboración de metalurgias me-
nores y asistencia a la exploración y perfora-
ción. Con el paso del tiempo la complejidad de
las empresas ha avanzado, los últimos 2 años
se registra la incorporación de una empresa
dedicada a la perforación y dos laboratorios
de metales.

3) El sector minero registra 8.353 empleos en
total, siendo los registrados de manera directa
4.767 a fin les de 2019. A instancias de la Ley
Provincial N°3.648 –que reemplaza a la 3.141 de
2010–, se busca llegar a que al menos el 70%
de los puestos de trabajo en el sector sean
ocupados por residentes de más de 3 años de
antigüedad, para lo que se crea un Fondo de

Capacitación y Reconversión Productiva para 
los trabajadores santacruceños, además de 
realizar mayores controles por la autoridad la-
boral, actualmente se estima que más del 60% 
de los puestos laborales son ocupados por re-
sidentes. 

4) Muchos servicios aún se proveen con em-
presas de afuera de la región. Los proveedores
extraregionales en general abastecen bienes y
servicios de mayor valor agregado y tecnolo-
gías más innovadoras. Se estima que el 29%
de los costos operativos se pagaron a empre-
sas radicadas en la provincia, siendo el otro
71% de otras regiones o países (al extranjero
un 12% del total).

5) A la par de iniciativas de desarrollo de pro-
veedores de los principales emprendimien-
tos mineros, en los últimos años ha surgido
una cultura orientada a la calidad, expresada
en numerosas empresas que asimilan nuevas
prácticas tendientes a lograr altos estándares
de calidad, evidenciándose incrementos de
productividad y especial atención a la preser-
vación del medio ambiente, lo que también
redunda en creciente empleo local.

6) La necesidad de consolidar la cooperación,

articulación y asociatividad entre los sectores 
productivos de la zona norte provincial radi-
ca en que la cadena hidrocarburífera cuenta 
con talleres metalúrgicos, saberes en cuanto 
a buenas prácticas, gestión de calidad y provi-
sión de servicios, en muchos casos con capa-
cidad instalada ociosa que puede servir para 
apalancar proyectos de PyMEs mineras y así 
promover la sustitución de importaciones y el 
desarrollo de nuevos productos y servicios no 
adquiridos actualmente en la región. 

Para promover el desarrollo de la cadena de 
valor minero y en consonancia con la Ley Pro-
vincial que tiene como intención que a media-
no plazo las compras mineras a proveedores 
radicados en el territorio provincial alcancen 
hasta el 50% del total, se proponen líneas de 
acción de corto y mediano plazo tendientes a 
fortalecer las capacidades locales que a largo 
plazo fomenten una cadena de mayor escala 
orientada a la provisión de servicios en diver-
sos sectores de la economía. 

Al efecto se propone la creación de un Fondo 
para el Desarrollo PyME que permita: 

Perito Moreno tiene la opor-
tunidad  de incorporar los 
beneficios de la minería para 
crear una ciudad moderna, 
equilibrada e integrada. 
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Para cumplir con estas metas, se propone abarcar tres líneas de acción de corto plazo.

ASESORÍA Y CAPACITACIONES 
PARA UNIONES TRANSITORIAS 
DE EMPRESAS

Dada la dificultad para cumplimentar los 
requisitos técnicos y financieros asociados 
con los procesos licitatorios de las 
compañías mineras, es necesario estimular 
estrategias asociativas que permitan ampliar 
la escala de los servicios ofrecidos 
mejorando la transver-salidad de estos 
entre empresas. 

Además, para orientar la promoción de nue-
vas capacidades se puede fortalecer la 
forma asociativa entre empresas locales y la 
con-currencia de empresas extraregionales 
que provean servicios no ofrecidos en el 
territorio cercano. El Compre Local  en lugar 
de entrar en competencia con la oferta de 
servicios externos al territorio podría verse 
beneficiada por sinergias basadas en la 
innovación y la transferencia de 
conocimiento en asociación con empresas 
locales.

CERTIFICACIONES DE 
NORMAS DE CALIDAD

Entre los requerimientos de las operadoras 
internacionales, el primer anillo de empresas 
contratantes debe certifi ar normativas y proto-
colos internacionales que, en parte, se encuen-
tran fuera del alcance técnico y económico de 
las empresas locales. Por tanto, para promover 
el entramado empresarial local y regional, el 
fortalecimiento de la capacidad técnica e insti-
tucional de las empresas puede habilitar nue-
vas oportunidades. En ese plano, la certifi ación 
de normas de calidad cumple con la potenciali-
dad de habilitar los servicios para ser ofrecidos 
también en otros sectores de la economía. 

En particular, los servicios logísticos como el 
transporte (de alimentos, personas, bienes y 
maquinarias), elaboración y provisión de ali-
mentos y la reparación metalmecánica son los 
principales rubros asociados al Compre Local, la 
certifi ación de éstos puede generar nuevos ni-
chos asociados al turismo y los hidrocarburos. 

PLAN I+D CON LAS 
UNIVERSIDADES REGIONALEsS

La región del Macizo del Deseado cuenta en sus 
inmediaciones con tres universidades naciona-
les que pueden potenciar la estrategia asociativa 
que aquí se propone, la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, la Universidad Tecnológica 
Nacional y la Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco. Se propone que tanto las 
capacitaciones para certifi ar normas de calidad 
como las asesorías empresariales sean pro-
mocionadas por docentes y profesionales con 
asiento en estas universidades a fin de garanti-
zar calidad y conocimiento de las problemáticas 
locales (normativa específi a, estructura imposi-
tiva provincial, infraestructuras disponibles). 

Además, en líneas generales, promover un es-
pacio de sinergia entre las universidades y las 
cámaras empresariales es una estrategia de lar-
go aliento para dotar de presencia universitaria 
en la localidad, prácticamente inexistente en 
algunas ciudades hoy en día. Permite capacitar 
recursos humanos, despertar nuevas vocaciones 
y líneas de trabajo y asentar metodologías efec-
tivas para la sustentabilidad técnica y financie a 
de los proyectos.

.
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Las estrategias de articulación público-pri-
vada tienen entre sus metas potenciar el rol 
de ambos sectores en la diversificación de 
la economía y en la mejora institucional vin-
culada con la detección en el corto plazo de 
oportunidades de mercado.

MERCADOS DE EXPORTACIÓN
Las actividades agroganaderas dinamizaron 
el desarrollo territorial del Macizo del De-
seado hasta que los hidrocarburos y luego
la minería se convirtieron en las actividades 

principales. Grandes extensiones de tierra 
fértil y conocimientos locales aprendidos y 
capacidades organizativas de mediana esca-
la constituyen oportunidades para promover 
los mercados de exportación en el sector 
agroganadero. 

Además, en términos de empleo, si bien en la 
provincia de Santa Cruz la producción gana-
dera tiene un componente familiar relevante, 
se calcula que dos tercios del empleo gene-
rado es fuera del núcleo familiar (2.000 em-
pleos provinciales y 882 para los departamen-

tos Lago Buenos Aires y Deseado). La mayoría 
de los trabajadores rurales santacruceños son 
multifuncionales y con formación mínima. 

Pero la incidencia de la producción minera 
restringe las oportunidades de inversión y la 
capacidad de generación de empleo dentro 
del sector rural. Por ello, es necesario diag-
nosticar y planifi ar con miras a lograr un 
equilibrio progresivo fomentando la diversifi-
cación y la competitividad, y considerando los 
aspectos económicos, sociales y ambientales. 

AMBIENTALSOCIO-CULTURAL

Las actividades agrícolas y ganaderas forman 
parte de la identidad local y están arraigadas 
en la cultura local. Es precuso acompañar el 

desarrollo productivo en línea con la 
vocación productiva territorial.

Fortalecen la gestión medioambiental porque 
colaboran en la generación de normativas 

vinculadas a la preservación y reducción del 
riesgo y resguardan zonas de reservas. 

La actividad ganadera es de tipo extensiva, 
sobre pasturas naturales en las zonas de ma-
llines próximos al lago Buenos Aires y sobre 
abrigos naturales al pie de la Meseta central 
del Lago Buenos Aires. De acuerdo con los da-
tos censales, el Departamento Lago Buenos 
Aires concentra el 46% de las existencias bo-
vinas, el 30% de ovinos y representa al 24% de 
las explotaciones agropecuarias existentes en 
el Macizo del Deseado. 

La superficie departamental cubierta en pas-
tizales en el Departamento Lago Buenos Aires 
es de 2.604 ha (de un total de 2,8 millones de 
ha). Sin embargo, no todas están disponibles 
para el uso ganadero. La falta de riego y la de-
gradación de los campos debido al sobrepas-
toreo es una problemática actual que limita 
la superficie apta para las actividades agro-
ganaderas. 

La producción ovina se orienta a sistemas la-
neros (lanas fin s) sobre majadas merino y 
sus cruzas. Los productores ovinos no viven 
exclusivamente del campo y las rentabilida-
des son bajas por lo que los propietarios de 
los campos mantienen actividades laborales 
que generan ingresos extraprediales (O. Pena, 

INTA Santa Cruz 2016). La producción lanera de 
Santa Cruz representa el 16,9% del total produ-
cido en el país.

En cuanto a la producción de carnes, la oferta 
se fue reduciendo con el paso de los años y las 
existencias son una cuarta parte de las registra-
das en la década del ´70, lo que equivale a 2,4 
millones de cabezas de ganado en toda la pro-
vincia. Un 50% de los establecimientos ganade-
ros están fuera de producción y una capacidad 
de faena que se encuentra subexplotada al 30 
% de su capacidad. En particular, Perito Moreno 
cuenta con un Matadero Municipal, que es el 
único establecimiento habilitado a nivel regio-
nal con todos los servicios y componentes ne-
cesarios para garantizar un proceso que opere 
bajo la reglamentación vigente. Cuenta con una 
capacidad de faena mensual de 100 bovinos y 
200 ovinos.

La actividad agrícola se practica también en 
los alrededores del Lago Buenos Aires. La pro-
ducción se concentra en frutas fin s, cebada, 
centeno, girasol, maíz y trigo, hortalizas, flores 
y frutales. 

En Perito Moreno, la producción de verduras se 

orienta al mercado local y provincial. Los chaca-
reros cultivan bajo los sistemas de cielo abierto 
y bajo cubierta distribuidos en 150 estableci-
mientos. A pesar de la abundancia del recurso 
hídrico proveniente del Lago Buenos Aires y sus 
afluen es, según el INTA (julio de 2016), hasta un 
57% de los productores manifies an deficien e 
abastecimiento de agua para riego. Más de un 
95% de la superficie de riego sistematizado en 
la región corresponde a la inundación o riego 
por manto, de muy baja eficiencia (5 a 20%)

Los suelos más fértiles del Departamento Lago 
Buenos Aires están ubicados en la periferia del 
lago homónimo, en las localidades de Los An-
tiguos y Perito Moreno, donde se realiza pro-
ducción agrícola de baja escala bajo riego (la 
mayoría de las explotaciones son de entre 2 y 3 
has.). La zona más productiva está en Los Anti-
guos, donde los chacareros del lugar se dedican 
al cultivo de hortalizas, forrajes (aprox. 300 ha) 
y futas fin s, principalmente cerezas (232 ha). La 
producción de cerezas en la Comarca ascendió 
en el 2019 a 690 toneladas (el 60% de la produc-
ción se exportó). Los destinos son Reino Unido, 
España, Estados Unidos e Italia. Además, a partir 
del 2016 se incorporaron destinos no tradicio-
nales como China, India y Arabia Saudita. Dos 
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TRES PILARES PARA FOMENTAR LA COMPETITIVDAD DEL SECTOR RURAL

Capacidades y potencialidad para proveer de 
sostenibilidad al territorio en términos de 

competitividad, mediante productos 
orientados al mercado externo y regional.
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empresas lideran la producción y exportaciones 
(95% del total) de cerezas: Rio Alara (45 % de la 
superficie) y la Cooperativa El Oasis (25% de los 
cultivos con 27 socios activos, 16 en producción). 
El resto de los chacareros dedican la mayor parte 
de su producción al mercado interno, aunque se 
estima que hasta un 30% de estos podrían ex-
portar dada la calidad de su producto.

En Los Antiguos, los productores lograron recon-
vertir el monte frutal tradicional hacia el culti-
vo intensivo, a lo que sumaron variedades, am-
pliando la zona bajo cultivo e incrementando la 
cantidad de productores y de producción. El em-
paque y la preparación se realiza en instalacio-
nes de las 2 empresas mencionadas radicadas 
en Los Antiguos.    

Las debilidades registradas para aumentar la es-
cala productiva en la producción de productos 
rurales exportables se encuentran en las mejo-
ras en las cadenas de frío y empaque para que la 
fruta ingrese fresca a los mercados de consumo, 
la disponibilidad de vías de transporte adecua-
das a bajo costo, la coordinación logística y la 
intensifi ación de cultivos con incorporación de 
tecnología y variedades.

A E DA DE ETAS PROD CTI AS  CO ERCIALES CO  IRAS A LOS ERCADOS DE E PORTACI

CO PO E TE 
Plan de mejora en las pasturas y cuidado ambiental con incorporación 
de tecnologías de medición para el recupero del suelo degradado. Uso, 
monitoreo y seguimiento de pasturas, la producción y conservación de 
forrajes y la alimentación, entre otros.

CO PO E TE 
Programa de financiamien o para la mejora en la productividad con 
Operación del pastoreo por GPS con planifi ación en base al relevamiento 
de pastizales. 

CO PO E TE  
Programa de capacitación del personal para el manejo de maquinaria, 
alimentación a corral, veterinaria, pastoreo de pasturas e incorporación de 
tecnologías para esquirla y faenado.

CO PO E TE  
Fomento al aumento de stocks e incorporación de tecnologías para la 
mejora genética. 

CO PO E TE  
Plan Provincial de Manejo del Guanaco para el aprovechamiento integral 
de una fib a escasa y buenos precios relativos (carne y cueros). 

PROD CCI  A ADERA 

CO PO E TE  
Plan de mejoras tecnológicas para intensificar rendimientos con 
evaluación de alternativas de riego en canales y acequias y 
tecnificación de campos. Control y mitigación de heladas.

CO PO E TE  
Programa de capacitación y fomento en la califi ación de la mano de 
obra local con evaluación de alternativas (productividad, participación 
porcentual en rendimientos por metas, fomento de iniciativas de 
empleados para la cadena de valor de derivados)

CO PO E TE  
Fondo para mejoras de cultivos con incorporación de variedades, 
mejoras en especies y reducción de costos en insumos.

PROD CCI  A R COLA
Programa de fomento a la productividad y diversificació
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PLA  DE I ERSIO ES E  LA CADE A DE AL ACE A IE TO  CO ERCIALI ACI  

CO PO E TE 
Mejoras en las cadenas de frío y empaque para potenciar la 
disponibilidad de bodegas aéreas y marítimas. Mejoras en la efi acia 
logística para la colocación de productos frescos en los mercados 
internacionales.

ETAS PROD CTI AS

  Incremento de  a 

  Aumentos en peso de lana limpia agregado de valor

  Aumentos en stock bovino, ovino y vacuno faenado

  ejoras en el manejo de tiempos para cría

  ejoras en el peso en engorde

  onsolidar variedades como Bing y Lapins

  Incorporar el cultivo de frutillas

  Alcanzar un rendimiento de  ton a anuales

  Evaluar el cultivo de trufas 

  Aumentar el porcentaje de e portaciones

CO PO E TE 
Programa público-privado para el fortalecimiento de las redes asociativas 
orientadas a mejorar la escala y cupos de mercado en las plazas destino.

Para habilitar el logro de estas metas el go-
bierno provincial deberá articular con los go-
biernos municipales en diálogo con los acto-
res del territorio: cooperativas, productores, la 
Sociedad Rural, la Asociación de chacareros. 
Se requiere incorporar en la mesa de diálogo 
a la Federación de Instituciones Agropecua-
rias de Santa Cruz (FIAS), el INTA y la Cámara 
de frigorífi os de la Patagonia (CAFROPAT).

Para la ganadería, el CAP y el Instituto de Pro-
moción Ganadera de la provincia de Santa Cruz 
son órganos que impulsan el ordenamiento, la 
planifi ación y concreción de metas con indica-
dores productivos y comerciales de corto y me-
diano plazo y quienes articulan con las cadenas 
locales de productores ganaderos y municipios. 

A su vez, la sede regional del INTA es el orga-
nismo que se encarga de canalizar las mejoras, 
capacitaciones y asesoramientos relativos a la 
producción sectorial. La incorporación de tec-
nologías, de mejoras genéticas y de especies 
nuevas, así como la capacitación son fortalezas 
que se canalizan a través de este organismo.   

El plan debería contener financiamien o para la 
inversión en ampliación de la infraestructura de 

faena (matadero municipal de Perito Moreno) y 
de la presentación de los productos e integrar 
todos los eslabones de la cadena productiva de 
la actividad a fin de lograr el aumento del valor 
agregado de lana y carne, y mejorar las estrate-
gias para la cadena comercial para pequeños y 
medianos productores, también inversiones en 
la cadena de almacenamiento y comercializa-
ción de la cereza (frío y transporte).

El éxito exige amplia articulación de las autori-
dades con el sector privado y actores institucio-
nales como SENASA, INTA, CAP, Sociedades Ru-
rales, Asociación chacareros, Universidades del 
territorio, escuelas técnicas, Cancillería, Bancos 
de fomento a exportaciones (BICE), Organiza-
ciones dedicadas a la certifi ación de buenas 
prácticas para exportación, entre otros, para ge-
nerar acuerdos específi os para atender estas 
estrategias de mejoras.

En Argentina, el 47% de los turistas se dirigieron 
a un Parque Nacional o rea Protegida 
como principal motivo de su visita (Turismo 
en la naturaleza), por lo que conservar la 

biodiversidad de las eco-regiones y generar 
mejoras sociales, y trabajar para que las 
comunidades se desarrollen bajo un nuevo 
esquema de economía regional, puede ser 
una alternativa y un complemento a las 
actividades extractivas.
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Los atractivos paisajísticos y patrimoniales 
de la provincia de Santa Cruz, y en parti-
cular aquellos situados en el Departamen-
to Lago Buenos Aires permiten genera una 
visión de ciudad y de desarrollo regional 
basado en la actividad turística. Los siete 
Parques Nacionales y veintisiete reas Na-
turales Protegidas, convierten a la Provincia 
de Santa Cruz en uno de los destinos más 
apreciados para los más de medio millón 
de turistas extranjeros que visitan la Pata-
gonia cada año. La provincia posee un Sis-
tema de reas Protegidas con una cobertura 
total aproximada de 16.500 kilómetros cua-
drados, equivalente a un 6,7% de la super-
ficie territorial total, situados, en gran parte 
sobre el sector oeste, hacia la Cordillera de 
Los Andes y glaciares. 

Además, el turismo es intensivo en la ge-
neración de empleo en diversos rubros y 
una alternativa para recorrer gradualmente 
como camino hacia la sustitución y diversi-
fi ación económica. 

APA  A RA I  PAI A I  
RRED RE  R I  

.
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Fuente: IDESUR 2019



dillera de los Andes, el arte paleolítico en la 
Cueva de las Manos, (Patrimonios de la 
Humanidad de la UNESCO), el Cañadón del 
Río Pinturas, el Alero Charcamata, Río Fénix 
Grande y diversas estancias turísticas para 
hotelería y gastronomía. Además, en Los 
Antiguos, el entorno está configurado por 
las estribaciones orientales de la cordillera 
de los Andes, la Meseta del Lago Buenos 
Aires y la ruta escénica del Monte Ceballos.

Si bien la oferta de servicios turísticos era 
inexistente hace tan sólo 20 años, su gradual 
crecimiento ha generado una expertise in-
cipiente en las ciudades y una voluntad de 
transitar por este camino futuro. Sin 
embargo, los pocos emprendimientos 
surgidos se caracterizan por la elevada 
segmentación, bajos niveles de rentabilidad 
y limitado desarrollo. La mayoría están 
vinculados con la atención de viajantes y 
empleados de las empresas mineras y/o de 
servicios a la mi-nería. En segundo lugar, las 
infraestructuras de servicios son defici arias; 
y fin lmente, los incentivos para visitar la 
región son durante la breve temporada 
estival, reduciendo así la atractividad de las 
inversiones.

Sin embargo, hay una oportunidad en sumar 
a las áreas protegidas algunas de las estan-
cias como conectores (hotelería, gastronomía, 
aprovisionamiento de agua potable, alimen-
tos, y combustible), uniendo áreas menos de-
sarrolladas turísticamente con las áreas más 
desarrolladas o con mayor oferta.

En primer lugar, es necesario mejorar las co-
nectividades terrestre y aérea y la promo-
ción de servicios de infraestructura pública 
(energía, agua potable). Pero cobra especial 
relevancia la articulación para incentivar in-
versiones y emprendimientos privados tanto 
como para jerarquizar estrategias de inversión 
pública con visión de futuro. Por lo tanto, la 
agenda de atractividad para el desarrollo del 
turismo tiene que estar en relación con el de-
sarrollo de las infraestructuras.

Entonces, se propone poner en marcha un 
Plan de desarrollo integral del turismo que 
tenga por objeto articular estrategias pú-
blico-privadas con visión de largo plazo. 
La planifi ación turística es el instrumento 
para llevar a cabo la detección, organización 
y coordinación de un desarrollo turístico 
sustentable, bajo un enfoque participativo 

de las comunidades, e incorporando la idea 
de sustentabilidad ecológica, capacidad de 
carga y mitigación de impactos. El plan in-
tegral sirve a la identificación de productos 
turísticos de paisaje, patrimoniales, cultu-
rales y de servicios urbanos y regionales 

considerando que en la actualidad Perito 
Moreno cuenta con 600 plazas hoteleras 
y Los Antiguos con 1.100; y finalmente, 
permite crear una agenda de trabajo de 
corto plazo para orientar la inversión de 
manera estratégica y consensuada.

En cuanto a la inversión posible, se propo-
ne atender diversas líneas de intervención 
considerándolas para mejorar los atractivos 
paisajísticos y patrimoniales y para fortale-
cer el tejido empresarial.

El aumento de la escala pro- 
ductiva, la apertura de merca- 
dos de exportación, la posibi-
lidad de dar sustento al habi- 
tante rural, generando trabajo 
decente, incorporando tecno-
logías, nuevas prácticas, inno-
vación, dan al territorio el 
ingreso de divisas genuinas, y 
permiten generar condiciones 
de sustentabilidad a la 
economía de la región.
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El llamado Corredor de la Ruta 40, que recorre 
la Ruta Nacional Nº40 abarca el Oeste provin-
cial desde Perito Moreno y Los Antiguos hasta 
El Calafate y El Chaltén.

El Corredor del Viento que recorre la meseta 
patagónica por la traza de la Ruta Provincial 
43, uniendo la costa atlántica con Los Anti-
guos y Perito Moreno; los Parques Nacionales 
Perito Moreno, Bosques Petrificados de Jara-
millo y el Patagonia.

Entre los principales atractivos del Departa-
mento Lago Buenos Aires, se encuentra el lago 
homónimo ubicado entre las fronteras de Chile y 
Argentina. Es el segundo más grande de América 
del Sur, situado en la frontera entre el valle fértil 
y el cordón montañoso de Los Andes, conserva 
características vírgenes en cuanto a su estado de 
preservación con sus aguas cristalinas. 

Hay algunas iniciativas orientadas a la atracti-
vidad turística, aunque aún la región no con-
forma una red de servicios y productos con 
significativa importancia. Las ciudades de Pe-
rito Moreno y Los Antiguos están rodeadas de 
atractivos entre los que se encuentran la fau-
na en el Parque Laguna, el paisaje de la cor-



ESA DE DESARROLLO T R STICO LIDERADA POR LOS REPRESE TA TES CO ALES

CO PO E TE  D    
Diseño de recorridos con memoria técnica de caminos y accesos. 
Formulación de paradas y sitios de recreación.

CO PO E TE  E     
Diseño conceptual de la arqueología del sitio, desarrollo de textos 
explicativos.
Elaboración de productos de atractividad turística complementarias 
(deportes, gastronomía, consumos de nicho y actividades culturales) 

CO PO E TE   
Identifi ación de bienes patrimoniales urbanos y rurales (Perito Moreno 
y Los Antiguos) con memoria descriptiva de la puesta en valor de sitios 
arqueológicos y propuesta estética de identidad integral urbana.

CO PO E TE  F    
Talleres y capacitaciones con los guías turísticos, hotelería, gastronomía y 
servicios de recorrido urbano e interurbano. 

PRO RA A DE E ORA IE TO ATRACTI OS 
PAISA STICOS  PATRI O IALES

Perito oreno y Los Antiguos
Generadora de participación de organismos provinciales, cámaras empresariales, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y universidades 
para la articulación de acuerdos y compromisos asociados al Plan.  

CO PO E TE  A   O   D  
Relevamiento de la oferta gastronómica, hotelera y de servicios turísticos en 
las ciudades de Perito Moreno, Los Antiguos y en el sector rural junto con 
la capacidad de ocupación, el perfil del turis a actual y el benchmark con el 
turismo de la Patagonia.

CO PO E TE  P   F      
  

Tras la identifi ación de ubicaciones y actividades estratégicas, fomento 
a la presentación de proyectos privados para desarrollar propuestas para 
consolidar atractivos turísticos.

Mejora de la oferta gastronómica y hotelera con fomento al aumento de 
plazas, planes de marketing para posicionar la oferta privada en el mercado 
turístico nacional e internacional y fomento a la generación de estándares 
de calidad internacional.

CO PO E TE  P        C  
 

Promoción de paquetes integrales que permitan la promoción y 
reconocimiento de la región dentro del mercado turístico nacional e 
internacional definiendo argets, atractivos y la experiencia de viaje, 
alojamiento y recorridos de manera conjunta.

PRO RA A DE FORTALECI IE TO DEL 
TE IDO E PRESARIAL

PRO RA A DE E ORA IE TO ATRACTI OS 
PAISA STICOS  PATRI O IALES

PRO RA A DE FORTALECI IE TO DEL 
TE IDO E PRESARIAL

Las metas asociadas al PDPM son la 
diversificación económica para el largo plazo 
fortaleciendo el tejido empresarial a través de 
la generación de nuevas actividades. Permite 
ampliar la oferta de servicios de las 
empresas existentes dedicadas a la logística 
de transporte, gastronomía y hotelería que 
hoy se encuentran abasteciendo la demanda 
del sector minero. 

En conjunto, son estrategias integrales 
que apuntan a mejorar la sustentabilidad 
eco-nómica y ambiental del Macizo del 
Deseado por cuanto fomentan el empleo 
local sobre cadenas de valor locales 
vinculadas con la preservación del 
medioambiente y el valor del patrimonio.

SO DEL S ELO
Para potenciar la actividad económica con 
perspectivas de equidad social, la agenda vin-
culada con el uso del suelo resulta estratégica 
por cuando permite ordenar los usos del 
territorio y crear espacio para el desarrollo de 
actividades específicas. 

El crecimiento de la población en los 
últimos diez años configuró una huella 
urbana con sectores nuevos. Perito Moreno 
presenta un área urbana compacta y un área 
de dispersión urbana que alberga en 2019 a 
8.970 habitantes. El número de hogares 
asciende a 2.980, y si bien, gran parte de 
ellos habitan en viviendas que cuentan con 
los servicios básicos, todavía quedan zonas

con déficits de infraestructura de servicios 
básicos.

El modelo de crecimiento urbano de tipo cen-
tro-periferia se extiende norte a este con ca-
racterísticas diferenciadas que denotan una 
falta de ordenamiento urbano con mixtura de 
usos. Asimismo, en la evolución de la huella 
urbana 2007-2019 se observa un proceso de 
densifi ación del suelo, lo que indica que len-
tamente esta huella absorbe los usos disper-
sos, que tienden a disminuir. Esta tendencia 
es signifi ativa y acompañada de una agen-
da de gestión del uso del suelo permitirá no 
seguir avanzando en la periferia, que implica 
mayores costos para dotar de infraestructuras 
y equipamientos de manera extensiva.

CO PO E TE      
Fomento a la generación de estrategias emprendedoras y asociativas 
tendientes a generar empleo con capacidades específi as. servicios de 
recorrido urbano e interurbano. 

CO PO E TE  I     C  
Articulación y dirección de universidades nacionales que participan de 
los Laboratorios que con sede en Perito Moreno y las organizaciones de 
la sociedad civil como Asociación Identidad (Amigos del Museo).
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MAPA 13. MODELO ACTUAL DE
CIUDAD EN PERITO MORENO (2019)

Fuente: Equipo Consultor UNPA  2019

MAPA 14. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS Y
PERSONAS POR SECTORES

Fuente: Punctum 2019
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La gestión del suelo en Perito Moreno tiene 
por delante distintos desafíos:

Producto de la extensión de la huella urbana, 
en particular en zonas donde cambiaron los 
usos del suelo, de agrícola a residencial. Falta 
de Mensuras. 

El 14% del suelo urbano no está construido. 
El sector consolidado de la ciudad presenta 
280 lotes baldíos con acceso a servicios que 
generan vacíos urbanos que se encuentran 
desaprovechados, coadyuvan a fragmentar la 
ciudad y la extensión innecesaria. 

Avance de la urbanización en áreas inade-
cuadas, en particular sobre zonas en las que 
abastecer de servicios será oneroso para el 
Estado municipal, o bien en zonas que por ra-
zones de seguridad o sanidad pública debería 
estar prohibido el asentamiento humano.

El crecimiento sin el adecuado registro y con 
capacidades humanas limitadas difi ulta el 
control en el cumplimiento de la normativa 
relativa al ordenamiento urbano y edifi ación. 

El crecimiento de la huella generó una nor-
mativa de base como el Actual Código Urbano, 
aunque producto de la superposición de nor-
mas, hay parcelas urbanas que quedan fuera 
de los márgenes de intervención municipal 
generando incompatibilidades.

Además, el Parque Industrial, de 65 has., si 
bien está inscripto en el RENPI y aun cuenta 
con lotes disponibles para ser adjudicados, 
carece de todos los servicios necesarios para 

la radicación de empresas. Estas deben pro-
curarse los servicios básicos.

Incompatibles normativas actuales, falta de 
registro (mensuras) y ausencia de control de 
obras impiden mejorar la valuación fis al de 
las propiedades y con ello las tasas por servi-
cios urbanos 

Al no poseer un adecuado control en el uso 
del suelo y una política de gestión definida en 
relación con los servicios urbanos, la ciuda-
danía tiende a no valorar el espacio urbano, 
situación que se observa frente al vandalismo 
o la falta de cuidado del espacio público, así
como frente al pago de tasas que tienen un
bajo índice de cobrabilidad.

Considerando este diagnóstico y para conso-
lidar una estructura urbana compacta e inte-
grada, el diseño de este PDPM se construyó 
sobre un escenario futuro acordado a partir 
de los talleres realizados sobre la base de los 
siguientes criterios:
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Para abordar estos desafíos se requiere de 
un Programa de gestión en el uso del suelo 
en un contexto de transformación con miras 
a fortalecer a la Municipalidad.  Para ello, 

este programa persigue tres metas. La prime-
ra es mejorar las capacidades técnicas y fortale-
cer a los recursos humanos. La segunda es ge-
nerar herramientas efectivas para monitorear el 
crecimiento urbano. Por último, las propuestas 

buscan generar las bases para poder proponer 
mejoras en la recaudación tributaria. PRO RA A DE ESTI  E  EL SO DEL S ELO

CO PO E TE  P   F     
E     
Dotación de facultades operativas para la Creación de un área de 
Gestión de Obras Particulares con capacidad de registro de parcelas, 
superficies, destinos, t ansacciones entre particulares, y monitoreo de 
ejecución.

CO PO E TE  P        
P      
Desarrollar estrategia impositiva para construcción de viviendas en 
suelo baldío implementando un sistema de cobro según valuación fis al; 
determinando alícuotas diferenciadas en función de: a) años de suelo 
en condición de baldío; b) alícuotas crecientes cuando un titular tenga 
más de un lote, c) alícuotas menores para las chacras en producción 
que terrenos sin producción agropecuaria; d) promoción fis al para 
incentivar la construcción futura.

CO PO E TE  P   O  
Programa de readecuación de norma general de ordenamiento y de 
edifi ación con evaluación de capacidad de carga por manzanas, limites 
urbanos por fases (corto, mediano y largo plazo) con control de baldíos y 
continuidad de la huella urbana.
Programa de edifi ación que extienda la facultad de monitoreo 
pero que también brinde una estética arquitectónica definiend  
materiales, alturas y composición de lotes. 

CO PO E TE  P   O   P  I  
Dotar de herramientas institucionales a la gestión del Parque 
Industrial a través de un Consorcio de Administración encargado de 
desarrollar un plan financie o público-privado para la dotación de 
saneamiento, redes de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones.
Asimismo, requiere un censo para evaluar la presencia de empresas 
dentro del ejido urbano que deberán trasladarse a fin de vitar usos 
mixtos incompatibles. 

CO PO E TE  P   F    
Mejoras en las capacidades operativas en soft are y hard are 
necesarios para el monitoreo de obras a través de sistemas de 
georeferenciamiento.
La capacitación del personal en el uso de hard are y soft are para la 
gestión basado en un sistema georeferenciado para la tramitación de 
expedientes y la generación de información de utilidad para orientar 
la toma de decisiones.

CO PO E TE  P   T  
  

Programa de Mensuras y plan de facilidades para tramitar la 
titularización del suelo residencial y comercial a fin de egularizar el 
mercado de suelos.

Pensamos a Perito More-
no en su horizonte com-
petitivo como una ciudad 
planificada para fomentar 
el desarrollo humano, es 
decir con una huella inte-
grada, gestionada eficien-
temente y con soluciones 
innovadoras atendiendo a 
la diversidad de la pobla-
ción, a la competitividad 
económica con equidad.
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En ese sentido, como consecuencia secundaria 
pero fundamental para la diversifivación eco-
nómica, la generación de un código de edifi a-
ción que estipule una estética arquitectónica 
dota de identidad y permite revalorizar el patri-
monio. En ese sentido, si bien no es una herra-
mienta prioritaria puede ser estratégica para 
construir valor compartido entre la ciudadanía. 

ESPACIO PÚBLICO
Perito Moreno guarda ciertas características 
que hacen del espacio público una dimensión 
que requiere un abordaje prioritario. Por una 
parte, el clima ventoso y frío, con nevadas in-
vernales, condiciona el uso del suelo al aire 

libre. Por otra parte, las migraciones recientes 
demandan políticas activas para estabilizar a la 
población y generar apropiación de la ciudad, 
arraigo y conciencia del cuidado ambiental.

El 60% de los habitantes de Perito Moreno 
consideran que los espacios públicos son in-
suficien es y que están poco cuidados por los 
vecinos. La conservación y embellecimiento de 
plazas, el equipamiento de espacios públicos y 
la puesta en valor de todo espacio considera-
do como patrimonio del lugar, contribuye a que 
los residentes se apropien de la ciudad. 

Fuente: Punctum

Adicionalmente el crecimiento de la huella 
urbana no ha sido acompañado con el desa-
rrollo de arboledas o de nuevos espacios ver-
des, no hay sufici ntes circuitos saludables a 
través de la instalación de juegos y espacios 
recreativos para mejorar la salud integral de 
la población. Además, la dotación de veredas 
con equipamiento urbano es escasa. Final-
mente, los espacios cerrados para albergar 
actividades invernales se limitan al Polide-
portivo Municipal que concentra propuestas 
deportivas con sobredemanda.

Tampoco se observa en el código de 
edificación de Perito Moreno la obligatoriedad 
de reservas de espacios verdes en cada uno 
de los nuevos barrios que se realicen 
teniendo en cuenta los indicadores de la OMS.

Para subsanar estos déficits se propone un 
Programa de Equidad Urbana y Arraigo 
que atienda a generar una mejora sustancial 
en las condiciones de los espacios abiertos y 
cerrados con paseos y recorridos para la 
vida pública con base en proyectos 
emblemáticos que aumenten la dotación de 
espacios públicos e inviten a la participación 
urbana. 

SEGUN LO QUE OBSERVA QUE TANTO LE PARECE QUE CUIDAN Y RESPETAN 
SUS VECINOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS?

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSIDERA SUFICIENTES ESPACIOS PÚBLICOS
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Fuente: Punctum

La gestión del suelo es por sobre todo una 
de las principales herramientas para generar 
una estructura urbana integrada y dinámica. 
Jerarquizar la labor de los funcionarios 
municipales con herramientas y habilidades 
tecnológicas permitirán modernizar el muni-
cipio y ofrecer mejores servicios a la comu-
nidad, generando externalidades positivas a 
todo el ecosistema del territorio del departa-
mento Lago Buenos Aires. 

Por lo que el liderazgo municipal y la ge-
neración de acuerdos en el HCD brindará el 
soporte político y permitirá democratizar una 
visión de futuro sobre la ciudad que los 
peritenses persiguen.



PRO RA A DE E IDAD RBA A  ARRAI O

CO PO E TE  
Programa de Corto y Mediano plazo para el Mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento barrial con foco en los barrios periféricos 
Sur y Noreste 

CO PO E TE  
Proyecto de fortalecimiento en la Oferta de espacios públicos cerrados

• Relevamiento de infraestructuras públicas existentes, oferta y tiempos
de apertura.

• Programa de Mejoras de la Oferta de espacios cerrados con incremento
de metros cuadrados cubiertos con asignaciones de multiuso.

ASPECTOS F SICOS ASPECTOS SOCIOC LT RALES

CO PO E TE  
Programa de Talleres de participación ciudadana para el diseño de 
espacios y/o equipamientos urbanos. Monitoreo y participación activa a 
través de las artes, el juego y los oficios.

CO PO E TE  
Fortalecimiento de la Gestión Cultural y Deportiva de la ciudad con foco 
en el aumento de la oferta de actividades y programas con centralidades 
móviles que potencien la vida cultural de los distintos barrios que 
componen la ciudad. 

Estos constituyen una de las mejores herra-
mientas para incrementar la cohesión social y 
la resiliencia socioecológica urbana en un con-
texto que requiere integración de los nuevos 
habitantes de la ciudad y dotar espacios de 
contención a los jóvenes.

La realización de un programa de obras pú-
blicas y gestión cultural y deportiva deman-

da un liderazgo municipal que debe nutrirse 
también del aporte de otros sectores socia-
les. Las empresas pueden participar activa-
mente con donaciones en equipamiento, así 
como con la colaboración a través de Vo-
luntarios Sociales que formen parte de los 
planes de RSE. Las asociaciones civiles tam-
bién desempeñan un rol relevante fomen-
tando la participación y la conciencia ciuda-

dana para impulsar actividades solidarias y 
apropiarse del espacio público integrando a 
los distintos sectores urbanos. Finalmente, 
la cámara de turismo de la provincia puede 
darle envergadura a la participación y vida 
social de Perito Moreno aportando proyec-
tos urbanos con estéticas distintivas y con 
la promoción de eventos culturales que 
atraigan a visitantes. 

Para gestionar el uso del suelo y promover una 
ciudad inclusiva y con arraigo de la población, se 
requiere una agenda activa en temas de vi-
vienda. Por empezar, es necesario identificar 
el funcionamiento de la oferta y la demanda 
de suelo en la ciudad, así como las herramien-
tas normativas disponibles para encauzar la 
gestión en esta materia. El crecimiento de la 
población producto de las migraciones confi-
guró escenarios de sobredemanda de suelo y 
vivienda que generan condiciones diferentes 
según el nivel socioeconómico de la población.

En primer lugar, el crecimiento de la urbano 
genera situaciones donde emerge el défici 
cualitativo de vivienda, es decir, hogares con 
alguna o algunas deficiencias en los compo-
nentes constructivos de las viviendas (chapas, 
cartón) o bien en el acceso a los servicios de 
agua, cloacas, electricidad, gas. El crecimiento 
acelerado dio lugar a la expansión sobre sec-
tores de la ciudad en donde la expansión de 
las redes de infraestructura de servicios fue 
avanzando a un ritmo menor, o bien no creció. 
El 8% de las viviendas no cuentan con agua 
potable, valor que crece en el sureste de la 
ciudad donde se calcula un estimado de 15% 

sin cobertura de la red de agua. En esa zona 
sólo el 40% de las viviendas se encuentran 
servidas por la red de saneamiento. A ello se 
suma la dificultad para acceder a la energía 
eléctrica, siendo que el 90% de las personas 
encuestadas manifestó cortes de manera fre-
cuente. En el sudeste, el 59% de las viviendas 
no disponen de servicio de gas, por lo que 
recurren a su reemplazo con leña o bien son 
hogares electrodependientes para calefaccio-
narse. En relación con la calidad constructiva, 

el clima inhibe el crecimiento de viviendas 
tipo rancho, habituales en los asentamientos 
informales de América Latina, no obstante, se 
registran 280 viviendas en construcción, con 
calidades críticas producto de la reciente ocu-
pación del suelo.
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MAPA 15. COBERTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE (2019) ÁREA DE COBERTURA DE SISTEMA DE 
APROVISIONAMIENTO
DE AGUA POTABLE

Fuente: Equipo Consultor UNPA 

MAPA 16. COBERTURA DE LA RED DE LÍQUIDOS CLOACALES (2019)

Fuente: Equipo Consultor UNPA 
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En segundo lugar, las migraciones permea-
ron también la oferta de vivienda y suelo en 
términos cuantitativos dado que el 17% de 
las viviendas son multifamiliares (más de un 
hogar). Además, según el Censo realizado, 
el 20% de los hogares son unifamiliares, es 
decir hogares compuestos por una persona 
que llega a trabajar a Perito Moreno pero que 
retiene a su familia en sus ciudades de resi-
dencia en Santa Cruz o en otra provincia del 
país; en parte porque la ciudad no cuenta con 
infraestructuras acordes a las expectativas fa-

miliares, ya sea porque no hay viviendas, por-
que los servicios socio educativos y sanita-
rios presentan situaciones de sobredemanda, 
por la falta de conectividad, o bien por una 
combinación de varios de estos factores. 

Finalmente, el 32% de la población alquila 
la vivienda en la que vive y el 4,5% habita 
viviendas prestadas. A ello se suma cierta 
subestimación producto de que muchos em-
pleados de empresas mineras, que mantie-
nen los sitios de residencia fuera de Perito 

Moreno, pernoctan en hoteles. Por lo tanto, 
no fueron contabilizados dentro del censo la 
totalidad de habitantes. 

A fin de evaluar el crecimiento futuro en la de-
manda de viviendas, se presenta el siguiente 
cálculo de la oferta necesaria para el escenario 
intermedio en el corto, mediano y largo plazo.

Para la próxima década, se proyectan 478 vi-
viendas, de las cuales se calcula que un cuar-
to deberá ser vivienda social. Sin embargo, el 
51,5% de la población pertenece a sectores 
medios y altos (23,5% es ABC1 y C2 y el 28% es 
C3) con lo que podría acceder a la vivienda a 
través de herramientas de gestión y financi -
miento sobre un mercado del suelo dinámico.

En lugar de buscar soluciones transitorias, 
como los hoteles para empleados solos  que 
trabajan, pero no viven en la ciudad; o la in-
formalidad del crecimiento desordenado sin 
infraestructuras que refuerza condiciones de 
vulnerabilidad, el PDPM propone un Plan Espe-
cífi o e Integral de Vivienda buscando adecuar 
la oferta y la demanda. 

TABLA  PR E I N DE LA DE ANDA DE I IENDA .
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PLA  I TE RAL DE I IE DA

CO PO E TE  
Evaluación financie a de la economía urbana para la factibilidad de 
los componentes de activación de la oferta y demanda. 

CO PO E TE  
Registros Sistematizados para la adquisición/acceso al suelo
según NSE.

CO PO E TE  
Creación de un Banco de suelos para uso residencial de baja y media 
densidad con reservas de metros cuadrados para vivienda social. 

PRO RA A SOCIAL E I STIT CIO AL PRO RA A DE ATERIALIDAD 

CO PO E TE  
Programa de Financiamiento para la mejora en la calidad de la 
vivienda:
• Mejoramiento en la calidad constructiva.
• Conexión intra-lote a servicios públicos.

CO PO E TE  
Programa de acceso al suelo para vivienda social
• Diseño de modelos constructivos de núcleos húmedos y.
• Plan de financiamien o para la autoconstrucción
• Reservas de metros cuadrados en barrios consolidados

CO PO E TE  
Fondo Anticíclico de acceso al suelo para niveles medios/altos
• Fideicomiso para la construcción de media densidad sobre vacíos
urbanos.
• Programa de Viviendas de alquiler
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posibilidades de la 

demanda 

Promover el 
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Para lograr implementar un plan de esta 
magnitud, el gobierno municipal debe ocu-
par un papel central. Por una parte, porque 
una porción importante de la tierra urbana 
es pública, por lo que pueden orientar el 
mercado de tierras. Por otra parte, el Esta-
do local debe regular la zonifi ación y cre-
cimiento de suelo urbano. Pero también es 
necesario contar con la promoción del Mi-
nisterio de Vivienda Nacional, el IDUV del 
gobierno provincial y las empresas mine-
ras para determinar la demanda de empleo 
para el mediano y largo plazo. Por su parte, 
los bancos de suelo y los fondos anticíclicos 
deben contar con la promoción y compro-
miso del HCD y una agenda pública de pu-
blicación de resultados a fin de garantizar 
transparencia.

Finalmente, el éxito de un programa de vi-
vienda de tamaña escala no solo reduce 
la brecha en el acceso al suelo y vivienda 
según NSE, sino que sirve como modelo de 
innovación en la gestión del suelo y puede 
generar instancias de replicación en otras 
ciudades de la región que convive con bre-
chas similares. 
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INFRAESTRUCTURA DE  
SERVICIOS PARA LA 
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
Y LA INTEGRACIÓN URBANA

ENERGÍA
Resulta prioritario para cualquier menú 
de proyectos de diversificación productiva 
para la región disponer de capacidad 
energética para potenciar la competitividad 
económica y el desarrollo urbano sostenible. 

Por un lado, el crecimiento población y la ex-
pansión de la huella implican mayor exten-
sión de redes y aumentos en el consumo de 
Mw/h. Por otro lado, los programas asocia-
dos al fomento de la competitividad econó-
mica regional requieren potencia instalada 
continúa como línea de base para incentivar 
inversiones.

En el Macizo del Deseado, Puerto Deseado es 
la única ciudad que está conectada al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI. En el resto 
de las localidades, incluida Perito Moreno, la 
generación de energía eléctrica es realizada a 
través de centrales diésel. En 2019 se inaugu-

ró en la periferia de Perito Moreno una nueva 
central diésel para producir energía eléctrica, 
desafectándose la Central que ubicada en el 
centro de la ciudad estaba obsoleta desde lo 
ambiental y tampoco tenía la capacidad para 
atender la creciente demanda. 

La energía eléctrica generada se distribuye en 
líneas de media y baja tensión para usos resi-
dencial y comercial. De este modo, la provisión 
continua no puede garantizarse en tanto de-
pende de la recarga del combustible. 

En cuanto a las redes de distribución locales, el 
crecimiento de la ciudad se acompañó con la 
extensión en el tendido para el consumo resi-
dencial, lo que termina saturando la red y genera 
cortes continuos en el servicio. Por otra parte, el 
cableado actual es obsoleto y también colabora 
en la generación de cortes eléctricos.

Es de destacar que no hay troncales de gas que 
provean energía térmica a la ciudad. Puerto De-
seado es la única ciudad del Macizo con acceso 
a gas natural a través de gasoducto, desde la 
localidad de Pico Truncado. En el resto de las 

Fuente: Punctum

localidades se cuenta con Plantas de Almacena-
miento de GLP que es transportado en camio-
nes desde yacimientos hidrocarburíferos para 
su distribución prioritariamente para uso resi-
dencial para calefacción (durante las tempora-
das invernales por condiciones meteorológicas 
adversas suele difi ultarse el acceso de camio-
nes a algunas de las localidades). En Perito 
Moreno esa red de gas alcanza al 88,8 % de 
las viviendas, el resto debe calefaccionarse 
con energía eléctrica, en especial en la pe-
riferia sureste donde el servicio abarca solo 
al 41% de las viviendas y debe utilizarse la 
leña o el carbón mineral para calefaccionar 
o cualquier otro uso doméstico. Por lo tanto,
los cortes afectan también la calefacción de
hogares, la cocción de alimentos (aunque en
la mayoría de los hogares se emplea gas por
garrafa) y la capacidad de empleo de energía
térmica como insumo para la generación de
valor agregado en la economía regional.

A excepción de los emprendimientos San José – 
Huevos Verdes y Cerro Negro, conectadas al SADI, 
el resto de las mineras cuentan con generación 
propia, mientras que los establecimientos gana-
deros deben autoprocurarse la energía eléctrica 
que requieran. 

La oferta energética actual 
resulta insuficiente en 
relación con la economía 
y a la sociedad de Perito 
Moreno y Los Antiguos.
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MAPA 17. SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL (2019)

Fuente: Equipo Consultor UNPA 

Para abordar la cuestión energética, la so-
lución definiti a es el proyecto de conexión 
al SADI que implica la extensión de la línea 
de alta tensión desde El Pluma hasta Perito 
Moreno y Los Antiguos. Se requiere para ello, 
la construcción de torres de alta tensión y 
cableado de 132 kv en 135 km siguiendo la 
continuidad de la ruta 43.

Para el primer tramo de 63 km hasta Perito 
Moreno, se encuentra proyectada la inver-
sión a través del Fondo Fiduciario Unidos en 
Responsabilidad Social Empresaria (UniR-
SE), creado a través de un acuerdo entre el 
Ejecutivo provincial con las principales mi-
neras que operan en la Provincia. La empre-
sa encargada de la ejecución de la obra es 
la empresa pública provincial operadora del 
servicio, Servicios Públicos Sociedad del Es-
tado (SPSE).
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MAPA 18. EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN (2019)
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Es de vital importancia el rol de la infraestructu-
ra de transporte en el desarrollo de toda región, 
en particular para el desarrollo de la competiti-
vidad urbana en dos niveles. El primer nivel se 
relaciona con la conectividad de la ciudad con 
el entorno de influencia, es decir el Macizo y su 
conexión con el circuito atlántico y el cordille-
rano. El segundo nivel remite a Perito Moreno 
donde se registra inequidad en el acceso a los 
servicios públicos producto de la falta de co-
nectividad urbana en los sectores de la huella 
urbana de reciente formación.

CONECTIVIDAD REGIONAL

Al considerar las condiciones actuales de la co-
nectividad regional, el Departamento presenta 
una serie de desafíos terrestres y aéreos que 
condicionan la potencialidad de Perito Moreno 
y las zonas de influencia  

Pese a las distancias, Perito Moreno se comuni-
ca con el corredor atlántico y con las rutas hacia 
el Pacífi o, cruzando la Cordillera de los Andes. 
Las principales arterias de comunicación son:

• Ruta provincial 43: Cuenta con 357 Km de
longitud. Comienza al oeste de Perito Mo-
reno en Los Antiguos y atraviesa la ciudad
de oeste a este para terminar en la ruta na-
cional 3 que recorre el extremo Atlántico de
Argentina. Se encuentra pavimentada en
su totalidad. Las poblaciones más cercanas
conectadas por esa vía son Los Antiguos al
oeste y Las Heras al Este

• Ruta 40: Cuenta con 5.194km. Recorre la
Argentina de Norte a Sur y atraviesa Peri-
to Moreno de Sur a Este en el km 1.251. Se
encuentra pavimentada en la zona de in-
fluencia de Perito Moreno. Se trata de una
de las principales rutas de Argentina, que
vertebra el país por el lado de los Andes y

es un foco de atracción turística. Los asen-
tamientos más cercanos por esta ruta son 
Bajo Caracoles al sur y Rio Mayo al Norte.

• Ruta provincial 45: Conecta Perito Moreno
por el norte con la carretera X-65 chilena
mediante el paso fronterizo Ingeniero Ibá-
ñez Pallavicini, también da acceso al aeró-
dromo de la localidad de Balmaceda.

Estas tres carreteras confluyen en un 
mismo nudo al norte de la ciudad. Este nudo 
sirve tanto para distribuir el tráfi o entre las 
rutas 40, 43 y 45, como para acceder a la 
ciudad desde su zona Norte

Entre ciudad y ciudad se articula la red de po-
zos petroleros, emplazamientos mineros y lle-
gando al valle precordillerano, algunas estan-
cias ganaderas.

En condiciones climáticas de frío invernal con 
temperaturas extremas y heladas, es frecuente 
que esta ruta interrumpa la conexión y deje en 
condiciones de aislamiento a la población. Sin 
embargo, es sobre este eje que se articula la co-
nectividad económica, sanitaria y de servicios 
urbanos en general.

LA RELEVANCIA DEL PROYECTO ES TAL QUE,
Las mejoras en conectividad urba-
na permitirán posicionar a Perito 
Moreno como un nodo logístico 
para la estrategia de diversifica-
ción incrementando la atractividad 
para inversiones y mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes del 
norte patagónico que se encuen-
tran limitados por el aislamiento 
geográfico. 
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APA  E R RA IARIA DE
A E  A LA I DAD  IARI  PRIN IPAL 

Fuente: IDOM a partir de Google Maps

I A E   LA R A  D RAN E EL IN IERN . AN A R

.
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MAPA 20. DISTANCIAS DEL
AEROPUERTO COMERCIAL 
MÁS CERCANO (2019)

Fuente: Google maps

El servicio de transporte público de pasajeros 
de media y larga distancia representa una se-
ria limitante de accesibilidad y flujo poblacio-
nal para Perito Moreno, tanto por las escasas 
frecuencias, como el reducido número de des-
tinos que se sirven desde las localidades de 
Perito Moreno y Los Antiguos. 

El corredor turístico cordillerano presenta si-
milares restricciones, solo en épocas de tem-
porada alta existe un servicio semanal que la 
conecta con el entorno principalmente hacia 
el sur al Calafate y el Chaltén o al norte a Es-
quel y Bariloche, y no existen servicios comer-
ciales al noroeste (Región Aysén, Chile). 

En relación con la conectividad aérea, el ae-
ropuerto tiene un funcionamiento semanal de 
vuelos chárter operados por empresas priva-
das contratadas por las compañías mineras 
desde Buenos Aires, Mendoza y San Juan. Ope-
ra también con vuelos semanales LADE con 
servicios regulares a Comodoro Rivadavia. No 
hay rutas aerocomerciales para el transporte 
de pasajeros ni de cargas, limitando el desa-
rrollo de las cadenas de valor sectoriales: ex-
portaciones de fruta fina, bullón dorado o pro-
ductos derivados o afluencia de turis as. 

El Aeropuerto comercial más cercano se en-
cuentra en Chile, Aeródromo de Balmaceda, 
ubicado a 188 kms de distancia, desde el que 
hay vuelos comerciales a Santiago de Chile, 
Puerto Montt y Punta Arenas. El Aeropuerto 
Gral. Mosconi de Comodoro Rivadavia, está 
ubicado a 393 kms. de distancia, desde donde 
hay vuelos regulares a Buenos Aires, Córdoba, 
Neuquén y Mendoza. 

Perito Moreno ocupa una posición estratégica 
al ser un centro articulado por la Ruta Nacio-
nal N 40 (al norte hacia Bariloche y al sur hacia 
los principales destinos turísticos internacio-
nales de la provincia: El Calafate y El Chaltén) 
y las Rutas Provinciales N 43 (al este hasta Ca-
leta Olivia y al oeste hasta Los Antiguos y la 
República de Chile) y N 45 (al noroeste hacia la 
región de Aysén, donde se encuentra el Aeró-
dromo de Balmaceda). 

Por lo tanto, el desafío para el corto plazo 
consiste en desarrollar un Plan Director de 
Mejoras en la Conectividad que servirán para 
apalancar el desarrollo de infraestructuras pú-
blicas y privadas para la competitividad y la 
equidad. El horizonte de esta Plan Director es 
posicionar a Perito Moreno como un nodo es-

tratégico para integrar el norte de la provincia 
de Santa Cruz al Corredor Bioceánico. 

En ese sentido, el desafío de corto plazo es 
sostener el eje de conexión hacia el atlántico 
dado que organiza, concentra y moviliza bienes 
y servicios. En el mediano plazo, este eje debe-
rá articularse con la industria de hidrocarbu-
ros para la generación de sinergias producti-
vas, razón por la cual el mantenimiento de la 
Ruta Provincial 43 es de suma importancia; el 
corredor de conectividad hacia el Pacífi o y la 
transformación sostenible hacia actividades 
turísticas y agroganaderas de exportación. 

Para el corto plazo, mejorar la conexión aérea 
permite fortalecer la integración de la cadena 
de valor minera y atender a una demanda cre-
ciente de bienes y servicios que vinculan a la 
región con la costa Atlántica. Además, las ciu-
dades de Las Heras, Pico Truncado y Los An-
tiguos tienen las mismas difi ultades. Si bien 
existe un aeropuerto en Las Heras solo es para 
vuelos chárter de las compañías petroleras. Fi-
nalmente, la conexión hacia el Atlántico puede 
potenciar la captura de flujo turístico ya sea 
nacional o extranjero a través de la ruta aérea. 

114 115

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 -  ECONOMÍA URBANA Y TERRITORIAL



Para el mediano y largo plazo, en términos 
de afluencia turística, las estadías cortas o 
las recorridas agrestes en temporada estival 
suponen un flujo relevante del turismo ar-
gentino que es posible fomentar en el Maci-
zo del Deseado. Por lo tanto, para fortalecer 
la conectividad y potenciar las actividades 
de diversifi ación hacia el turismo, una pro-
puesta es mejorar la conexión de las rutas 
con Chile siendo que entre ambos países 
comparten el proyecto del Parque Binacio-
nal Patagonia. Es esperable que una mejora 
en las rutas y pasos fronterizos genere una 
gradual apertura de ese circuito turístico 
hacia el corredor este de la Cordillera, sobre 
el lado argentino.

La Subsecretaria de Transporte del Ministerio 
de la Producción, Comercio e Industria de la 
Provincia en conjunto con Vialidad Nacional 
y AGVP son los tres órganos que articulan 
las rutas terrestres y aéreas. La articulación 
público-privada es una herramienta 
fundamental para lograr programar las 
inversiones necesarias para las mejoras en 
la conectividad. Por una parte, la inversión 
pública puede permitir generar una agenda de 
acuerdos privados a través de consorcios para 

PLA  DIRECTOR PARA E ORAS E  LA CO ECTI IDAD RE IO AL

CO PO E TE  
Ampliación de las infraestructuras existentes en el Aeropuerto Municipal 
Hamer.
• Balizamiento, ampliación de la pista, mejoramiento de hangares e
infraestructuras de servicios

CO PO E TE  
Análisis de Oferta y Demanda de vuelos comerciales y transporte de 
carga

CO PO E TE  
Generación de acuerdos público-privados para la consolidación de 
vuelos regulares

PRO ECTO DE CO ECTI IDAD A REA  CO ERCIAL PLA  DE CO ECTI IDAD TERRESTRE

CO PO E TE  
Diagnóstico y Evaluación de alternativas para mejorar la transitabilidad 
en la región cordillerana:
• Ruta Nacional 40: desde Tres Lagos hasta el Cruce Lago Cardiel: 72 km. a
pavimentar.

CO PO E TE  
Diagnóstico y Evaluación de alternativas para mejorar la transitabilidad 
para favorecer la conectividad ganadera y turística:
• Ruta Provincial n 41 desde Los Antiguos a Lago Posadas hasta Bajo
Caracoles (ruta Nacional N 40)

CO PO E TE  
Diagnóstico y Evaluación de alternativas para mejorar la transitabilidad 
para favorecer la conexión hacia el Pacífi o:
• Ruta provincial N 45 desde Perito Moreno con el Pacífi o a través de la
región de Aysén

.
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las operaciones. Por otra parte, las demandas 
del sector privado minero y la existencia de 
empresas aéreas operadoras constituyen una 
oportunidad para promover inversiones. 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

La ciudad se encuentra vertebrada urbanamen-
te por dos ejes principales que establecen los 
viales primarios y de mayor capacidad de la ciu-
dad: En sentido norte-sur mediante la avenida 
San Martin, que es el tramo urbano de la ruta 
Nacional N 40, posee dos calzadas y una media-
na arbolada, además de las correspondientes 
aceras elevadas para peatones. (Ilustración 3) En 
sentido oeste-este la avenida Juan Domingo Pe-
rón, que en la mayoría de su longitud se divide 
en dos calzadas paralelas, formando un bulevar.

El resto del viario de la ciudad presenta una 
trama ortogonal con las otras dos calles, or-
ganizando la ciudad en manzanas de formas 
más o menor cuadradas. 

En la actualidad el 64% de las vías urbanas 
se encuentran pavimentadas, la mayor par-
te mediante pavimento rígido de hormigón y 
adoquines. Estos viales coinciden con la zona 

centro y oeste de la ciudad, formando una 
malla cerrada bien definida. En dichas zonas, 
por tratarse del centro, se encuentran las par-
celas con mayor consolidación de edifi acio-
nes y viviendas. 

Las zonas pavimentadas cuentan además con 
aceras elevadas para peatones, alumbrado 
público, árboles y mobiliario urbano.

Las zonas urbanas que carecen de pavimenta-
ción se encuentran en la periferia, extendién-
dose, especialmente, tanto al noreste como al 
sureste. El 66% de las arterias aún no están 
asfaltadas, marcando el orden de prioridades 
a corto y mediano plazo en cuanto a mejoras 
de movilidad y conectividad interior. Además, 
se requiere señalizar sendas peatonales y ca-
lles, colocar basureros, iluminar y construc-
ción y arreglo de veredas, cunetas y cordones. 

Fuente: Equipo 
Consultor UNPA 

MAPA 21. ESTADO DEL SISTEMA VIAL (2019)

Fuente: Consorcio Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidad 
de San Juan.
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PRO RA A DE I TE RACI  RBA A

CO PO E TE  
Agenda de pavimentación de viales en concordancia con las obras 
de infraestructura de servicios públicos con distribución de redes 
subterráneas. 

CO PO E TE  
Diseño y programa con perspectiva de género (iluminación de 
recorridos) y Programa de Caminos Escolares (señalética, educación 
vial, basureros, etc.)

CO PO E TE  
Programa de peatonalización con veredas con equipamiento urbano, 
semaforización y mejora de caminos peatonales.

CO PO E TE  
Desarrollo y Factibilidad para un programa de carpooling como 
alternativa al transporte público. 
Estudio de factibilidad técnica, modelo de gestión, e inclusión de 
recorridos sanitarios y escolares.

I A E   DE ALLE DE LA A ENIDA AN AR IN AL
R DE LA I DAD, D NDE E P EDEN B ER AR LA  

D  AL ADA  EPARADA

En Perito Moreno la expansión y consolida-
ción de la huella urbana de los últimos años 
registra un crecimiento relativo del 114% en 
el intervalo 2007-2019.

Las zonas que hoy cuentan con mejor viario 
son, por lo general, aquellos que ya estaban 
estabilizados en 2007. Esto es así puesto que 
el crecimiento de la ciudad viene marcado en 
primer lugar por el establecimiento del par-
celario y viario primitivo, para después esta-
bilizarse a nivel urbano y aumentar el nivel 
de servicios de los que dispone cada zona. 
El viario de la ciudad muestra una mejor ca-
lidad en el centro y oeste de la ciudad, situa-
ción motivada por la densifi ación, la calidad 
de las viviendas y el movimiento, principal-
mente en las áreas con acceso a la avenida 
San Martin. 

Pese a que la gran mayoría de los estable-
cimientos con servicios públicos se encuen-
tran en los rangos de entre 15 y 20 minutos 
a pie, lo que representa, por ahora, una ac-
cesibilidad aceptable, la integración urbana 
puede verse obstaculizada. Por una parte, las 
condiciones meteorológicas recurrentes en 
Perito Moreno como son los vientos o anega-

ciones provocadas por lluvias o heladas pue-
den difi ultar la movilidad peatonal. Por otra 
parte, el crecimiento de la huella urbana no 
se vio acompañado de un crecimiento pro-
porcional de las infraestructuras viales. Tam-
poco es posible considerar un crecimiento 
proporcional a la misma velocidad por parte 
de otras infraestructuras urbanas, ya sea por-
que la escala de la ciudad no lo haría viable 
o bien porque el ritmo de crecimiento supera
la capacidad de gestión y/o financiamien o
para las mismas. Finalmente, no existe en Pe-
rito Moreno transporte público de pasajeros,
salvo la existencia de remises privados.

Por ende, bajo determinadas condiciones 
climáticas recurrentes, partes nuevas de la 
ciudad pueden ver amenazada su accesibili-
dad a servicios públicos. Fundamentalmente, 
los sectores nuevos situados en el este de la 
ciudad donde se registra una presencia sig-
nifi ativamente mayor de jefas de hogar de 
nivel socioeconómico bajo. Además, se trata 
de sectores urbanos donde la posesión de 
automóvil es comparativamente inferior a 
otros sectores urbanos. 

En ese marco se propone la necesidad de 

formular un programa de fortalecimiento de 
la integración urbana favoreciendo la conec-
tividad de los sectores más vulnerables de la 
población. 
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Con el liderazgo de las autoridades de la MPM 
y el acompañamiento del HCD, el programa 
de Integración Urbana puede ser validado a 
través de una mesa de participación ciudada-
na que se comprometa en el seguimiento de 
metas. La circulación peatonal por veredas no 
solo es más rápida, sino que mejora la salud 
de las personas y agrega valor a la propiedad 
de los frentistas. Además, las mejores cone-
xiones aumentan la equidad. 

Este programa se propone como una expe-
riencia piloto para trabajar sobre la agencia 
de sectores sociales vulnerables buscando 
mejorar su integración con la trama urbana 
y fortalecer la educación vial tanto desde el 
comportamiento ciudadano como desde la 
gestión de recursos para mitigar condiciones 
de inequidad. 

Además, la factibilidad de un programa de car-
pooling es una experiencia innovadora para 
atender a soluciones de movilidad tomando 
como base la existencia del transporte en ve-
hículos particulares en una ciudad de baja 
escala. Esta alternativa tiene la potencialidad 
de fortalecer el servicio, generar más empleo 
y mejorar la eficiencia ene gética.

CAP T LO 
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Proyectar una ciudad sostenible signifi a 
concentrar esfuerzos para desarrollar, garan-
tizar y ejecutar programas y proyectos ten-
dientes a garantizar calidad en los servicios 
sanitarios para la población. Al desarrollar 
un plan asociado a la economía urbana y re-
gional los temas asociados al agua potable, 
los drenajes y los residuos son infraestruc-
turas de base que ameritan un tratamiento 
especial de cara al futuro. 

Implica plantear la línea de base sobre la 
cual es posible dar solución a los temas es-

tructurales que son parte de las demandas 
de la ciudadanía. Además, implica acompa-
ñar a la ciudadanía no solo para el desarrollo 
de la inversión privada sino también para re-
valorizar, arraigarse y adoptar prácticas ten-
dientes a cuidar el espacio. En ese proceso, 
los hábitos de solidaridad que se esperan de 
la vecindad son el resultado de programas 
sistemáticos donde esos mismos hábitos, 
acompañados de las obras, se desenvuelven 
desde la cabeza ejecutora hasta los principa-
les agentes institucionales públicos, privados 
y de organizaciones de la sociedad civil. 

En este capítulo, las estrategias de corto pla-
zo se concentran en obras tendientes a re-
ducir las brechas en los servicios públicos, 
pero se imbrican también con una mirada de 
mediano y largo plazo tendiente a mantener 
las obras, expandirlas en relación con el cre-
cimiento de huella urbana y generar progra-
mas y hábitos saludables. La continuidad y 
la perseverancia en el mantenimiento y en 
el cambio cultural son la clave del éxito de 
estas iniciativas.

FIGURA 12. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS

Una ciudad que prioriza 
la salud de las personas 
es una ciudad que se 
posiciona de cara al futuro 
atendiendo desde el 
punto cero a la provisión 
de servicios urbanos que 
cuidan las condiciones  
sanitarias de la ciudad y 
la salud de su población 
fundamental para el 
desarrollo de esta región. 
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Desde el punto de vista de la disposición 
inicial, en Perito Moreno no existe separa-
ción inicial de residuos sólidos urbanos 
(RSU). Sin embargo, el 95% de la población 
encuestada estaría dispuesta a iniciar la 
separación en sus hogares, valor que se in-
crementa en la población adulta menor de 
35 años, donde el porcentaje de respuestas 
positivas asciende al 98%.

En relación con la recolección de RSU, el ser-
vicio está a cargo de la municipalidad y la 

cobertura es óptima. Alcanza al 99% de las 
viviendas, aunque la frecuencia del servicio 
disminuye por sectores urbanos, principal-
mente en los nuevos sectores con baja con-
solidación. Al considerar la opinión ciudada-
na, 9 de cada 10 ciudadanos consideran que 
el servicio de recolección es adecuado. Sin 
embargo, los sectores de la periferia sudes-
te, nordeste y oeste tienen una apreciación 
un tanto más negativa en relación con la fre-
cuencia del servicio.

Fuente: 
Punctum 2019

MAPA 22. RESPUESTAS
SOBRE LA ADECUACIÓN EN EL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
(2019)

Fuente: Punctum 2019
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS
La gestión de residuos sólidos urbanos (GIR-
SU) en Perito Moreno presenta una proble-
mática similar a la existente en otros muni-
cipios del Macizo del Deseado. En general, es 
una problemática que no escapa a las condi-
ciones de gran parte de pequeñas ciudades 
argentinas ya que los costos elevados en 
la gestión del servicio exceden la escala 
financiera de pequeñas municipalidades. 



liferación de insectos, aves, perros y roedores. 
La existencia de quemas y de microbasurales 
clandestinos también son habituales. 

En Lago Posadas y Los Antiguos, se encuentran 
problemas similares a los antes detallados y 
es frecuente observar quema de residuos y su 
voladura debido a los fuertes vientos caracte-
rísticos de la región.

No hay planes de educación ambiental que 
permitan aprender sobre la separación de re-
siduos, minimizar la generación, maximizar 
el reciclaje y reducir el envío a disposición 
final a partir del desvío de materiales con 
potencialidades de valoración.

Al tratarse de municipios pequeños y distan-
ciados de otros centros urbanos, los recursos 
técnicos y económicos para la gestión de RSU 
requiere de esfuerzos colaborativos entre sí, a 
fin desarrollar iniciativas de gestión asociada 
para abaratar costos y mejorar el tratamiento 
y disposición final, para el corto plazo. En el 
largo plazo, estas experiencias asociativas 
constitu-yen una base sólida para desarrollar 
de manera conjunto un plan integral de RSU 
que abarque todas las fases de la gestión.

BASURA DESPARRAMADA EN PERITO MORENO

Los basurales a cielo abierto dete 
rioran la higiene urbana, conta- 
minan el suelo, el agua y el aire. 
También afectan la estética 
paisajística por lo que también se 
pierde atractividad turística, re- 
curso fundamental para el desa- 
rrollo de esta región. 
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Al mismo tiempo, sólo el 41% de los habitantes 
peritenses considera que su barrio está limpio, 
el 73% responsabiliza a la municipalidad, pero 
el 63% atribuye al déficit en la higiene urbana al 
comportamiento de los vecinos. Entre las cau-
sas que emergen como factores que contribu-
yen a la percepción negativa en relación con la 
basura de la ciudad son la presencia de perros 
callejeros que abren bolsas de basura (20%) y 
el efecto del viento que esparce la basura (15%).

La disposición fin l se realiza en un Basural 
a Cielo Abierto (BCA) localizado en inmedia-
ciones del acceso a la ciudad desde el Este 
deteriorando la imagen urbana. Las imáge-
nes de ingreso a la ciudad se caracterizan por 
basura esparcida que se extiende desde el 
basural hasta la ruta. El tratamiento de RSU 
es inexistente y los recolectores urbanos no 
se encuentran formalizados en un esquema 
asociado a la clasifi ación y el reciclaje. Ac-
tualmente la disposición fin l de los RSU con-
siste en verter los residuos directamente en 
el suelo (sin impermeabilización), compactar-
los para reducir su volumen y cubrirlos con 
material de suelo. Tampoco se dispone de la 
maquinaria para realizar un tratamiento ade-
cuado provocando contaminación por la pro-

CAPÍTULO 5



PLA  I TE RAL PARA LA ESTI  I TE RAL DE RESID OS S LIDOS RBA OS

CORTO PLA O

PRO RA A DE ASISTE CIA PARA LA DISPOSICI  FI AL 
E  PERITO ORE O  LOS A TI OS  LA O POSADAS

EDIA O  LAR O PLA O

PLA  I TE RAL RE IO AL 

CO PO E TE  
Generación de un Plan GIRSU integrando localidades del norte de la 
provincia que abarque todas las etapas de gestión.

CO PO E TE  
Desarrollar las factibilidades para la gestión compartida de rellenos 
sanitarios, e infraestructuras de compostaje y tratamiento y 
maquinarias. 

CO PO E TE  
Programa de involucramiento de la ciudadanía en base a tres 
instancias:

Educación ambiental para la separación inicial y el cuidado de la
higiene urbana.

Concientización sobre la responsabilidad de los municipios
atendiendo a los costos, el mantenimiento de la higiene urbana y de
las infraestructuras ambientales.

Monitoreo ciudadano con indicadores de cumplimiento en el servicio.

CO PO E TE  E    
Programa de educación urbana que estimule para lograr la 
separación inicial en residuos húmedos y secos en hogares.

CO PO E TE 
Adquisición intermunicipal y sistema de rotación de maquinaria para 
el tratamiento en basurales a cielo abierto entre Perito Moreno, Los 
Antiguos y Lago Posadas.

CO PO E TE 
Fortalecimiento de la recolección aumentando las frecuencias en la 
periferia y mejorar los controles de zoonosis y quemas de basura.  

Esta propuesta consiste en implementar una 
agenda liderada por el gobierno Provincial y 
las municipalidades, basado en la coordina-
ción y complementación intercomunal para 
asegurar escalas interjurisdiccionales que 
permitan la eficiencia y efi acia en la apli-
cación de los recursos públicos para las in-
fraestructuras y el uso de los equipos viales 
necesarios para el tratamiento y la disposi-
ción fin l de residuos. Sin embargo, el plan 
de largo plazo también requiere de la activa 
participación ciudadana, que mejore hábitos 
de higiene y recupere el valor de los recursos-
públicos para mitigar el impacto antrópico al 
medio por generación de basura domiciliaria.

A A POTABLE

La disponibilidad de recursos hídricos es es-
casa, por ser una región árida fría donde las 
fuentes del recurso hídrico se relacionan a 
las nevadas. Aunque los suelos permiten la 
reserva en el acuífero de agua de buena cali-
dad, esta reserva es acotada.

El actual sistema de distribución de agua 
está subdividido en dos subsistemas:

• Captación de agua Nacimiento Río Desea-
do. Este sistema es capaz de proveer de agua
a toda la localidad, durante el invierno, pero

a partir de septiembre, se incrementa el con-
sumo y es necesario hacer funcionar la cap-
tación del nacimiento del río Fénix Chico.

• Captación de agua Nacimiento Río Fénix
Chico. Abastece, fundamentalmente a los ba-
rrios ubicados al oeste de la localidad, los 
cuales quedarían con muy baja presión si no 
se activa este sistema de provisión entre los 
meses de septiembre y mayo.
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MAPA 23. FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA RÍO DESEADO Y RÍO FÉNIX CHICO (2019)

Fuente: Elaboración propia

Se estima que en realidad la producción ac-
tual es inferior a las especificadas por el 
equipamiento, en el orden de 90 m3/h.

En temporada estival, la insolación y el clima 
extremadamente seco provocan que el consu-
mo de agua sea elevado por la alta evapora-
ción, ya que obliga a un riego permanente de la 
vegetación existente para poder mantener la 
forestación que se utiliza como cortina de-bido 
a los fuertes vientos.  

Dado el crecimiento de la ciudad, se conside-ró 
el porcentaje de hogares con conexiones a la 
red de agua potable que alcanza al 89,8% de 
los hogares. El resto de los hogares accede por 
reservas de agua de tipo familiar.  

Según la encuesta de opinión pública, la eva-
luación del servicio de agua es califi ada como 
buena por la mayoría de los peritenses (77%), 
sobre todo en la zona sur (88%). Sin embargo, 
el 26% de los encuestados declara que la pre-
sión de agua es baja y las evaluaciones posi-
tivas caen al 44%.

En relación con el servicio, en la encuesta de 
opinión pública no declararon problemas con 

la calidad del agua en tanto hay una evalua-
ción positiva del color (86%) y el olor (75%) 
aunque bajan las evaluaciones sobre el sa-
bor (67%).  No se identifican problemas de 
suministro siendo que el 72% declara buena 
continuidad en el servicio. Sin embargo, sólo 
el 44% indica que la presión es buena. Esta 
apreciación coincide con la evaluación técni-
ca en relación con la disponibilidad de agua y 
las infraestructuras existentes. Para mejorar el 
sistema de producción y provisión de agua 

potable de Perito Moreno se elaboró un Plan 
Director para mejorar la situación actual y pro-
veer de agua potable al parque industrial. 

La población identifica los fo- 
cos asociados al problema de 
la higiene y manifiesta predis-
posición para asumir cambios 
por lo que es una oportunidad 
trabajar sobre una agenda inte-
gral para el tratamiento de RSU 
que mejore la higiene urbana, la 
salud de la población, mitigue la 
contaminación de suelos, napas y 
aire y mejore la 
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MAPA 24. PERCEPCIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA CORRIENTE (2019)

Fuente: Elaboración propia

CÓMO CALIFICARÍA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SERVICIO DEL AGUA?
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PLA  DIRECTOR DE A A POTABLE

CO PO E TE  I         
      D   F  C  

Dos Nuevas Estaciones de Bombeo (EB) en cada uno de los ríos.

CO PO E TE  P  I  
Reservar el pozo en construcción en la zona del parque industrial y el 
sector residencial contiguo cuya cota topográfi a es elevada.

CO PO E TE  A       F    
  SE      D   F  

Nueva cisterna de 750 m3 para absorber la demanda adicional del sector 
oriental de baja cota topográfica.

CO PO E TE  
Ampliar la red actual con cierres de la malla incorporando el barrio Hípico 
y las nuevas localizaciones del sector sudeste y del Parque Industrial 

TABLA  E A  DEL ER I I  DE AG A P ABLE

Fuente: H TSA Estudios y Proyectos. Plan Director de Agua, Saneamiento y Drenajes para Perito Moreno.

APA  N IG RA I N GENERAL DE LA RED DE AG A DE LA AL ERNA I A II 

Fuente: H TSA Estudios y Proyectos. Plan Director de Agua, 
Saneamiento y Drenajes para Perito Moreno.
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El proyecto tiene como meta alcanzar para el 
largo plazo al 98% de cobertura con un total de 
4035 viviendas conectadas a la red. 

Las soluciones implican mejoras para las 
cuales el gobierno de la provincia cuen-
ta con la capacidad técnica para liderar a 
través de SPSE. Por otra parte, la extensión 
de la red para atender al crecimiento de la 
huella urbana deberá estar liderado por las 
autoridades municipales con un programa 
fis al acorde. 

SANEAMIENTO
El saneamiento de la ciudad es uno de los 
mayores desafíos. Demanda una solución 
urgente y prioritaria, pero es, al mismo 
tiempo, un tema cuya solución se construye 
gradualmente con un plan de obras, una 
agenda consensuada de gestión de la huella 
urbana y una gestión que implicará que la 
solución definiti a se alcance en mediano 
plazo.

En primer lugar, la planta depuradora se en-
cuentra en una ubicación crítica porque la 
mancha urbana creció en terrenos linderos y, 
además, se encuentra en mal funcionamien-

to. Además, la capacidad de la planta resulta-
ría insuficiente en relación con el crecimiento 
poblacional de la última década. Se trata de 
una laguna aireada de mezcla completa, se-
guida por una laguna de sedimentación, pero 
el diseño de base no resulta óptimo por ser 
un sistema de tratamiento biológico que no 
dispone de una cubierta que lo aísle del frío 
del invierno. Posteriormente, el efluen e es 
descargado a una serie de lagunas artifici -
les, realizadas para amortiguar la descarga 
directa del líquido crudo sobre el curso del 
río Fénix Grande (receptor del sistema).

En segundo lugar, el sistema funciona en un 
70% de su carga por la fuerza de la gravedad, 
el otro 30% se transporta por acción de las 
Estaciones de Bombeo (EB) hacia la Planta 
de Efluen es. Las EB requieren mantenimien-to 
y reparaciones, pero serios inconvenientes de 
diseño y su sobrecarga impiden su buen 
funcionamiento y la realización de manteni-
miento acorde.

En tercer lugar, la extensión de redes es insu-
ficiente. Alcanza al 86% de las viviendas, con 
valores que superan el 95% en la zona cen-
tral y oeste y de apenas el 52% en la perife-

ria sudeste. Además, son propensas a sufrir 
taponamientos. En los barrios del oeste, se 
producen hundimientos de bocas de registro 
con frecuencia.

En relación con la percepción ciudadana, la 
mitad de la población encuestada manifestó 
inconvenientes con el sistema cloacal, sien-
do además que la percepción negativa au-
menta en la periferia.

La propuesta consiste en construir una nue-
va planta Depuradora, que utilice un siste-
ma de barros activados en su variación de 
aireación extendida, a localizar al sudeste 
de la actual, con tamaño, diseño y tecnolo-
gía para atender el crecimiento de la ciudad. 

SPSE (operadora del sistema), deberá liderar 
el proceso de diseño, licitación y obra dado 
que luego estará a su cargo el mantenimiento 
y operación. Deberá acordar con la municipa-
lidad un nuevo sitio que deberá ser donado 
a tal fin y plan de extensión de redes acorde. 
Por su parte, la municipalidad no solo deberá 
liderar con un plan de extensión de redes a 
la par de la ampliación de las capacidades 
de tratamiento; también estará a su cargo de-

Si bien el agua es uno de los 
temas que quedó priorizado 
como crítico por la ciuda-
danía, las soluciones posi- 
bles son alcanzables en 
el corto plazo y generarán 
un cambio cualitativo para 
mejorar la calidad de vida 
de los peritenses. 
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terminar un sistema de conexión intra-lote 
que mejore de manera efectiva la calidad de 
vida de la población 

DESA ES PL IALES
En relación con los drenajes de la ciudad, Pe-
rito Moreno carece de un sistema integral de 
desagües pluviales. Existen tres cañerías de 
captación en la localidad con su alcantarilla 
en zonas bajas que se encuentran en mal es-
tado y sin la capacidad hidráulica suficien e 
para transportar el caudal pluvial, generando 
inundaciones en las zonas afectadas. 

La pendiente predominante es de noreste a 
sureste, con el punto más bajo en la Lagu-
na de los Cisnes ubicada al sur que contiene 
poca agua superficial que se llena con un ca-
nal de riego. Cuenta con una superficie apro-
ximada de 4,4 ha y un volumen posible de 
acumulación de 51.500 m3. Las 2 principales 
cañerías desembocan en esta Laguna, pero 
están sin capacidad de transportar agua de 
lluvia porque por su diámetro contiene gran 
material de arrastre y se difi ulta su limpieza. 

A finales del invierno, y con el aumento progresivo de las temperaturas 
en la zona, se producen problemas relacionados con el agua excedente. 
Cuando se derrite la nieve acumulada o cuando llueve en la ciu-

dad, ciertos sectores se anegan por forma-
ción de lagunas que deben ser evacuadas con 
camiones que aspiran, almacenan y trans-
portan a los bajos de la localidad esa agua 
acumulada. Casi el 20% de los hogares de la 
ciudad padecen este problema, particular-
mente en la periferia sudeste. La mitad de 
los encuestados en este sector de la ciudad 
manifies a que sus calles se inundan cada 
vez que llueve y más de la mitad indica que 
la inundación dura varios días.

Para diseñar la propuesta, se estudió y con-
cluyó que la Laguna de los Cisnes cuenta con 
capacidad suficien e para retener el agua de 
lluvia de las cuencas aportantes a la ciudad 
de Perito Moreno. Recibe el caudal que in-
gresa de todas las cuencas no urbanas y tam-
bién recibirá los aportes de los sumideros exis-
tentes, así como los sumideros proyectados.

.

Fuente: Punctum, 2019

E  LOS ÚLTI OS  ESES  A TE IDO D  AL O DE LOS SI IE TES PROBLE AS CO  EL SA EA IE TO E  S  O AR PLA  DIRECTOR PARA  E O SISTE A DE TRATA IE TO DE EFL E TES

CO PO E TE        
        

       
En el plan propuesto se hace hincapié en la importancia del diseño 
dado que por las bajas temperaturas el proceso bacteriológico no 
resulta eficien e y los altos vientos producen un spray peligroso para 
la zona circundante a la planta depuradora.
Se propone se avance por etapas en función de la ampliación 
necesaria para la adaptación al crecimiento de la huella urbana y de 
la población. 

CO PO E TE  A      
El crecimiento de la huella urbana requiere alejar y vedar un sitio para 
la nueva planta, preferentemente al sudeste de la ciudad.

CO PO E TE  R      
 

1.Mejoramiento en la eficiencia de as estaciones de bombeo existentes 
con nuevas bombas sumergibles
2.Reubicación de la estación 3 que confluye con los desagües pluviales.
3.Nueva estación de bombeo en la zona sur, cercana a la Planta 
Depuradora.

CO PO E TE  R      

Necesario para mejorar la capacidad hidráulica suficien e para 
transportar los aportes de caudal adicionales previstos en los 
escenarios de crecimiento urbano.

 
.
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MAPA 26. ÁREA DE APORTE DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO EXISTENTES Y PROYECTADAS (2019)

Fuente: HYTSA Estudios y Proyectos. Plan Director de Agua, Saneamiento y Drenajes para Perito Moreno.

(SE PREVÉ LA 
REUBICACIÓN DE LA EB3 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
OTRA NUEVA ESTACIÓN 

(EB4), LA CUAL RECIBIRÁ 
TAMBIÉN LOS APORTES 

DE LA EB3)

LEYENDA

ÁREA APORTANTE EB2 PROYECTADA

ÁREA APORTANTE EB1 EXISTENTE

ÁREA APORTANTE EB4 PROYECTADA

ÁREA APORTANTE EB3 PROYECTADA

CAÑERÍA DE IMPULSIÓN

PERCEPCIÓN DE INUNDACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA E INTENSIDAD
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APA  E RE  RBAN  EN RIE G  DE IN NDA I N 

Fuente: H TSA Estudios y Proyectos. Plan Director de 
Agua, Saneamiento y Drenajes para Perito Moreno.

Siendo la Municipalidad de Perito Moreno la 
responsable de las obras y del mantenimien-
to de la red de desagües pluviales, se requiere 
de sus gestiones para avanzar con estas obras 
y acometidas para mitigar estas inundaciones 
recurrentes en épocas de lluvias. Es recomen-
dable, coordinar con SPSE para la fase de 
diseño y construcción a fin de evitar super-
posiciones con el sistema de saneamiento. 

Finalmente, para el diseño se recomienda 
también hacer lugar a un proceso participati-
vo donde el HCD participe desde los inicios y 
convoque a talleres para consultas sucesivas 
a la ciudadanía, en lo que refie e a detalles 
de diseño. Estas instancias fortalecen la ca-
pacidad de apropiación del espacio público 
por parte de la ciudadanía tanto para el uso 
futuro que quiere dársele como para su cui-
dado. Las organizaciones que participan en 
la valorización del patrimonio histórico de la 
localidad pueden desempeñar un rol estraté-
gico en este sentido.

PRO ECTO I TE RAL PARA CREAR  SISTE A DE S IDEROS  DISE O DE PAR E ALI IADOR DE A AS DE LL IA

CO PO E TE  
Construir y reemplazar los 
3 sumideros existentes con 
decantación en la Laguna 
de los Cisnes.

CO PO E TE  

.
Pueden conducirse a la 
Laguna los Cisnes o a 
terrenos bajos aledaños 
al ejido urbano.

APA  
IDER  

PARA 
REE PLA AR

Fuente: H TSA 
Estudios y 
Proyectos. 
Plan Director 
de Agua, 
Saneamiento y 
Drenajes para 
Perito Moreno.

APA  
N E  

IDER  
PR E AD

Fuente: H TSA 
Estudios y 
Proyectos. 
Plan Director 
de Agua, 
Saneamiento y 
Drenajes para 
Perito Moreno.

. .
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PRO ECTO I TE RAL PARA CREAR  SISTE A DE S IDEROS  DISE O DE PAR E ALI IADOR DE A AS DE LL IA

CO PO E TE  
Diseño polifuncional de la 
Laguna de los Cisnes

CO PO E TE  
Agenda Saludable y 
Cultural

1. Riego natural conducido para funcionar como parque aliviador de captura de agua.
2. Embellecimiento paisajístico con flora y fauna autóctona. Sistema de relleno de paisaje para optimizar la concentración de agua
y generar diferentes alturas.
3. Equipamiento urbano para generar un parque deportivo para diferentes edades (gimnasio, bicisenda y juegos infantiles).
4. Diseño de espacios de resguardo para actividades públicas guarnecidas del clima (anfi eatro con lomadas protectoras del viento)

Diseño de un programa de actividades deportivas y culturales frecuentes y eventos especiales donde los 
ciudadanos peritenses se vean convocados a participar. 

.

CAP T LO 
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Perito Moreno se encuentra en una etapa de 
crecimiento económico de índole excepcio-
nal debido a la naturaleza extractiva de los 
recursos minerales. Ciertamente esto provo-
có un crecimiento de las fuerzas sociales y 
económicas tanto de la ciudad como de la 
provincia y de la región. Ahora bien, lograr 
que el territorio ingrese en un proceso de de-
sarrollo económico sostenible y socialmente 
equitativo exige de la construcción de un sis-
tema de gobernanza que promueva espacios 
de diálogo y que encauce los recursos y de-
mandas de la ciudadanía de manera integral. 

Por eso, este capítulo se introduce aun cuan-
do hay temas que no son prioritarios para los 
actores consultados pero que, sin embargo, 
son indispensables para garantizar la imple-
mentación de los proyectos y programas que 
conforman este PDPM.

El rápido crecimiento en tamaño de la huella 
urbana, en la diversidad de la población y en la 
escala de la economía son factores complejos 
para los que muy difícilmente una ciudad está 
preparada. Requiere planifi ación, redes insti-
tucionales, programas de abordaje a gran esca-
la y de índole regional. También necesita 

acompañar este proceso de transformación con 
el desarrollo de sistemas de gobierno local con 
vocación por aprehender de estos cambios de 
manera provechosa para el bienestar de la co-
munidad. Finalmente, necesita adaptar los sis-
temas de gestión, administración y monitoreo 
guiados por los cambios a través de un sistema 
que combine las metas futuras con los resulta-
dos obtenidos y las condiciones presentes.

Por ello, el éxito de este PDPM se basa en el 
fortalecimiento de la institucionalidad, es de-

cir en acompañar los programas y proyectos 
con una agenda estratégica de innovación en 
buenas prácticas de gobernanza público-pri-
vada que incluya acciones vinculadas con la 
gestión pública moderna, la transparencia y 
la articulación institucional para la genera-
ción de valor compartido y el estímulo a la 
diversifi ación económica. 

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA
Al ser una localidad pequeña, la Munici-
palidad cuenta con una capacidad técnica 
limitada a los recursos disponibles. Esto 
provoca un desajuste entre la velocidad 
con que se está desarrollando el crecimien-
to poblacional y las inversiones en la zona,  
con la capacidad de la gestión comunal para 
acompañar el proceso en tiempo y forma. Es 
necesario un fortalecimiento de los recur-
sos técnicos para que puedan implementar 
los planes y modifi aciones a las normati-
vas locales.

Municipalidad de Perito Moreno deben adap-
tarse sobre la marcha a la complejidad crecien-
te de los problemas urbanos que trae apareja-
do el crecimiento poblacional explosivo. 

La ciudad necesita desarrollar 
instrumentos de gobernanza inte- 
grados que acompañen el cre- 
cimiento de la economía y que 
contengan los cambios que 
se producen en la sociedad 
perítense. En concreto, requiere 
de la madurez de su sistema 
de gobernanza a través de una 
gestión articulada, moderna y 
participativa. 
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El análisis de la sostenibilidad fiscal y de go-
bierno permitió dimensionar las necesidades 
de apoyo que tiene el gobierno municipal 
para acompañar el crecimiento y aprovechar 
al máximo esta oportunidad de desarrollo.

En este contexto, la generación, sistematiza-
ción y el uso adecuado de la información es 
clave para una adecuada gestión del desa-
rrollo y adquiere especial importancia para 
implementar mecanismos modernos y parti-
cipativos de gestión pública, que permitan in-
crementar el grado en que se comunican 
las actividades de gobierno y mejoren la 
eficacia de la recaudación y del gasto. 

La MPM carece de un sistema de gestión por 
resultados o por objetivos. En cuanto a la pla-
nificación presupuestaria, no existen presu-
puestos plurianuales ni presupuestos anuales 
programáticos, con planificación de gasto por 
secretaría. Sin embargo, en cuanto a la rendi-
ción de cuentas y de acuerdo con la ley pro-
vincial existente, la totalidad de las cuentas 
del municipio son auditadas y aprobadas tan-
to por el HCD como por el Tribunal de Cuentas 
provincial que controla anualmente la rendi-
ción de los municipios.

En cuanto a los ingresos de la MPM, el 5% pro-
vienen de la recaudación propia (la Provincia 
delega facultad impositiva para el impuesto 
inmobiliario urbano y el automotor, además 
de las tasas municipales que se establecen a 
quienes se benefician de un servicio público); 
las coparticipaciones Nacionales y Provinciales 
el 43% y 46% respectivamente, y las regalías Hi-
drocarburíferas que representan el 6%. La ca-
pacidad de generación de ingresos propios se 
ve afectada por la falta de información de base, 
el acelerado crecimiento desordenado y la ne-
cesidad de fortalecer mecanismos de recauda-
ción. No cuenta con un sistema de emisión y 
envío de facturas de los impuestos y tasas mu-

nicipales y no hay seguimiento sistemático de 
la cobrabilidad. 

Desde la órbita provincial existe otra fuente de 
ingreso, en este caso de capital, que se defin 
bajo la figura de donaciones de empresas mi-
neras que otorgan fondos para financiar obras 
o proyectos específicos para la localidad. Esta
cuenta representa el 37 % de los ingresos tota-
les del municipio y no son de libre disponibi-
lidad, ya que se ejecutan según los términos y
destino preestablecidos.

La situación es similar a otros municipios de 
la provincia dado que en Santa Cruz la pre-
sión fiscal alcanza apenas al 0,6% del PBG, 
contra un promedio del resto de las jurisdic-
ciones del 1,4%. En el mismo orden, la pre-
sión impositiva de los municipios de la pro-
vincia no llega a un 10% del total provincial. 

Según la encuesta de opinión pública, los 
peritenses no se muestran unánimemente 
conformes con los servicios recibidos de 
parte de la Municipalidad. El 36,8% mues-
tra disconformidad, siendo los vecinos 
de la periferia sureste los que peor va-
loran los servicios municipales (62% de 

que perciba la Provincia en concepto de co-
participación en el producido de los Impues-
tos Nacionales, b) 40% del producido de los 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos (IIBB), se-
llos, juegos de azar y rifas (y otros de menor 
valor), y c) 7% de las Regalías de Gas y Petróleo 
que reciba la Provincia. Aunque un 20% de los 

que integran el grupo b) se destinan al “Fon-
do Especial para financiamien o de la efectiva 
intransferibilidad de la Caja de Previsión de la 
Provincia”. Las regalías que aporta la minería 
no son coparticipables, es decir son de libre 
disponibilidad del gobierno provincial.

FIGURA 13. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS

La estructura, dinámica y pro- 
cedimientos   de   la  Municipa-
lidad de Perito Moreno deben 
adaptarse sobre la marcha a 
la  complejidad creciente de 
los problemas urbanos que 
trae aparejado el crecimiento 
poblacional explosivo. 
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Esta adaptación aún se encuentra en proceso y 
exhibe dificultades comunes a municipios pe-
queños con escasa generación de ingresos. 

El ordenamiento fiscal provincial determina 
que la masa de recursos coparticipables a mu-
nicipios se integra por: a) 11% de los ingresos 
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los consultados). En ese orden, el 47,5% 
de los vecinos considera adecuado el va-
lor de las tasas e impuestos municipales. 

Por el lado del gasto, la MPM cuenta con una 
nómina de personal que ronda los 900 em-
pleados, a los que se adicionan 200 personas 
con programas específicos. Es decir que el 
12% de los habitantes percibe algún ingreso 
del municipio y es el principal empleador de la 
ciudad (el 25% de los ocupados le prestan 
servicios). Con poca recaudación propia y una 
planta municipal proporcionalmente alta, los 
pagos de salarios y planes sociales se apro-
ximan al total de los gastos corrientes del 
Estado municipal. Es usual que el gobierno 
Provincial proceda con Adelantos de Coparti-
cipaciones o bien Aportes del Tesoro para co-
laborar con los gastos corrientes. 

A ello se suma que los impuestos inmobiliarios 
se establecen bajo un monto fijo independien-
temente de la capacidad contributiva de cada 
propietario y de las prestaciones de hábitat in-
mediato. Similares consecuencias tienen la tasa 
por limpieza y conservación de la vía pública o el 
impuesto adicional al baldío.

TRA SPARE CIA 
En lo que respecta al proceso de ejecución del 
gasto público, no existe un sistema digital de 
compras y contrataciones, utilizándose la nor-
mativa Provincial (Ley N 760) que permite for-
malizar estos procedimientos en un marco de 
trazabilidad de trámites administrativos, pero 
que no permite su seguimiento en línea, o la 
existencia de bases electrónicas de proveedo-
res, ni la realización de concursos y convocato-
rias electrónicas. 

 
 

 
 

.  
 
 
 
 

.

 C O CALIFICAR A LA
TRA SPARE CIA DE S

ICIPALIDAD
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PRES P ESTOS POR PRO RA AS DE E EC CI   FORTALECI IE TO DE LA CAPACIDAD I POSITI A ICIPAL
Diseño e implementación de nueva normativa local que promueva instancias de presupuestación por programas, fomentando la planifi ación, 
rendición de cuentas y construcción del presupuesto local con modernas erramientas de gestión para mejorar la infraestructura urbana.

CO PO E TE  P       
 

Formalización de acuerdos de cooperación con Tribunal de Cuentas de la 
Provincia e Instituciones especializadas en la materia para el desarrollo de 
este Programa.
Diseño y ejecución de Programa de Capacitación con universidades 
regionales para el diseño de presupuesto por programas, a miembros de la 
gestión municipal, Honorable Concejo Deliberante, técnicos y funcionarios 
municipales de carrera. 

CO PO E TE  F        
   

Generación de acuerdos para la implementación de normativa local que 
promueva instancias de presupuestación por programas, en base a:
1. Determinación de porcentajes del presupuesto que se debe destinar a
programas.
2. Elaboración de programas presupuestarios plurianuales con
determinación de líneas de base y metas por programa.
3. Destinos de presupuestos participativos con agenda de trabajo con los
Centros Vecinales para priorizar instalación de equipamiento urbano y
obras menores que requieran los vecinos.

CO PO E TE  D        
Las mejoras a implementar en el área municipal de Rentas. incluyen:
1. Relocalización del Sector, dotándolo de espacio para atención apropiada
de los contribuyentes.
2. Adquisición de soft are de gestión de rentas municipales.
3. Adquisición de equipamiento informático: PCs, Servidores, Redes
internas, etc.
4. Migración de información desde los sistemas actuales.
5. Construcción de Bases de Datos Georeferenciadas.

CO PO E TE  S      
Diseño y formalización de circuitos internos y normas para el trabajo dentro 
del área de Rentas.
Determinación de mecanismos de control y especialización de funcionarios 
en cada tipo de impuesto o tasa a percibir.
Programas de Capacitación sobre herramientas informáticas, construcción 
de bases de información y circuitos de trabajo.
Determinación de indicadores de resultados, basados en: 
1. metas de recaudación según número y porcentaje de contribuyentes
alcanzados.
2. tasas e impuestos cobrados del total de la base imponible.
3. tasa de crecimiento de la recaudación y de los contribuyentes alcanzados.
4. bases imponibles municipales actualizadas.

CO PO E TE          

Los ejes de trabajo son: 
1. Reforma al impuesto inmobiliario, basándolo en el principio de la
progresividad.
2. Reforma al impuesto adicional a los baldíos para que sirva para desalentar

el uso especulativo de la tierra y ordene la huella urbana. 
3. Programa de Educación y concientización, para generar cultura de pago que
disminuya los niveles de incumplimiento existentes.
4. Para disminuir la evasión establecer un sistema de control más efectivo,
que permita identifi ar y sancionar a los contribuyentes morosos

Según la encuesta de opinión pública, el 33% 
de la población califi a positivamente la trans-
parencia de la Municipalidad de Perito Moreno, 
mientras que un 28% hace una evaluación nega-
tiva. Los ciudadanos no tienen acceso directo a 
información de carácter pública en línea (página 

eb), y también carecen de opciones de canales 
modernos para el acceso a servicios, realización 
de pagos, consultas o reclamos. Las noticias se 
comunican a través de la radio y las redes so-
ciales.

En otro orden, casi el 70% de los peritenses con-
sultados manifies an que no tiene posibilidad 
de participar en las decisiones de gobierno. La 
planifi ación y toma de decisiones responde a 
un sistema centralizado de difusa participación 
formalizada, y con actuaciones de corto plazo. 

6,5% 17,3%6 9,8% 6,5%

PERIFERIA SE OESTE MUJER 36 Y MÁS D2/EABC1

MUCHAS POSIBILID ES LGUNAS POSIBILIDADES NO TIENE POSIBILIDADES S/NC
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Se requiere de la determinación y liderazgo 
del gobierno Municipal para construir un sis-
tema de indicadores que evidencie la apertu-
ra del Estado hacia la transparencia de los ac-
tos de gobierno y conduzca la modernización 
del Estado, en particular en sector de Compras 
y Contrataciones y Gobierno. 

También es necesario construir arquitectura 
normativa que garantice, canalice y sostenga 
esta nueva forma de participación ciudadana, 
por lo que el HCD deberá instrumentar meca-
nismos de construcción de esas normas, que 
requieren amplia participación de organismos 
vinculados con la gobernanza urbana y ONGs.

Además, se generan externalidades positivas 

entre los contratistas y proveedores del Estado 
que se apropiarán de técnicas de concurrencia 
que les facilitará ingresar a nuevos mercados.

Estas iniciativas permiten el control de la 
ciudadanía hacia las políticas del Estado, 
aumentando la capacidad de intercambio 
y de consenso entre los diferentes actores 
sociales, y en definiti a fortaleciendo la ins-
titucionalidad municipal.

ARTIC LACI  I STIT CIO AL
Para la gobernanza del plan de acción se pro-
ponen dos niveles de institucionalidad. En 
primer lugar, se presentarán estrategias que 
hacen foco en los desafíos asociados al desa-
rrollo de infraestructuras para el desarrollo y 
de las cadenas de valor del Macizo del Desea-
do y del Departamento Lago Buenos Aires. En 
segundo lugar, iniciativas que ponen foco en el 
fortalecimiento institucional de Perito Moreno 
y la agenda de desarrollo urbano sostenible. 

ESA DE COORDI ACI  DE 
I ERSIO ES
Para el desarrollo sostenible del Macizo del 

Deseado se propone sostener una mirada re-
gional donde los órganos provinciales, loca-
les y los agentes privados puedan coordinar 
acciones de manera integral. Los beneficio  
para el desarrollo sostenible que permite la 
potenciación de la competitividad económica 
a través de la construcción de infraestructura 
junto a la implementación de programas de di-
versifi ación económica no podría alcanzarse 
aisladamente en cada localidad por el carácter 
intrínseco de ciertos proyectos que para su éxi-
to requieren de complementariedad interjuris-
diccional, el trabajo colaborativo entre el sector 
público y los actores privados y también por 
la necesidad de contar con financiamien o que 
usualmente excede a las posibilidades de ges-
tión de cada localidad por su tamaño relativo. 

El objetivo es abordar los principales desafíos 
vinculados con la diversifi ación económica y 
los programas de infraestructura consideran-
do que requieren de la participación y lide-
razgo de espacios institucionales regionales. 
Además, sirve para fortalecer a las empresas 
públicas y privadas en la gestión y manteni-
miento de las obras y programas. Por lo tanto, 
se propone una Mesa de Coordinación de In-
versiones que articule:

SISTE AS DE PARTICIPACI  O ITOREO  ACCESO A LA I FOR ACI  PÚBLICA

CO PO E TE  P         
      

Capacitación a funcionarios y empleados municipales sobre herramientas de 
información y participación.
Diseño y puesta en marcha de sistemas de información para los ciudadanos, basados 
en: 
1. Elaboración de línea de base e indicadores.
2. Evaluación y consensos con relación al plan de trabajo plurianual.
3. Plataformas en línea con divulgación sistemática.
4. Generación de comisiones y eventos para evaluar indicadores por grupos de interés.
5. Espacio de consulta para la presentación de programas y proyectos del Fideicomiso
Municipal y posibles destinos del presupuesto participativo.

Puesta en marc a de los arreglos institucionales necesarios para transparentar la gestión municipal y que alienten la con
currencia y participación de los ciudadanos en los asuntos p blicos.

CO PO E TE  P   F     
C     
Las iniciativas por implementar en el área municipal de Compras y 
Contrataciones se basan en estos ejes, 
1. Diseñar y poner en servicio un servicio electrónico, abierto y en línea de
convocatorias a concursos, compras y contrataciones.
2. Puesta en marcha de sistema compras y contrataciones sobre la que se
pueda hacer seguimiento en tiempo real de todos los trámites y procesos.
3. Programa de capacitación al personal y dotación de infraestructuras para
las áreas de patrimonio, abastecimientos, compras y contrataciones para
avanzar en reforma orientada a la modernización de la gestión.

CO PO E TE  P          
Instauración de una base de proveedores abierta y actualizada, basado en un sistema informático accesible para los ciudadanos y oferentes.
Convocatorias abiertas por medios de difusión regionales, locales (tradicionales y plataformas eb) sobre las compras, licitaciones y concursos públicos y privados.

Tampoco existe un marco normativo que ins-
titucionalice la participación de la ciudadanía 
en la planifi ación, como tampoco en el con-
trol social de la ejecución de los planes de go-
bierno ni se detectaron instancias públicas de 

rendición de cuentas. 

En la medida en la que es necesario etapabili-
zar de acuerdo con la pertinencia de las obras 
y las prioridades que se señalan en el PDPM, 

se hace indispensable contar con un espacio 
institucional donde se integren las tres agen-
cias participantes, el sector público, el sector 
privado y la ciudadanía. 

.
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1. Los proyectos de infraestructura de agua
potable, saneamiento y RSU

2. Los proyectos de transporte y energía

3. Los programas integrales de vivienda,
espacio público y patrimonio

4. Los programas para las infraestructuras
de diversificación económica

tancias de gobernanza que prioricen la con-
certación estratégica de actores en torno a 
programas de inversiones. Algunos de estos 
proyectos corresponden a la órbita regional, 
otros a la órbita departamental y otros a la 
órbita municipal. La Mesa de Coordinación 
de Inversiones permite ordenar, priorizar e 
identifi ar a los agentes involucrados para 
cada competencia. 

Bajo un rol de liderazgo de la MPM y del go-
bierno de la provincia de Santa Cruz, como 
instancias facultadas para licitar, administrar, 
financiar y promover el ingreso de fondos 

para obras de infraestructura y programas de 
diversificación económica, la Mesa de Coor-
dinación de Inversiones tendrá como meta 
promover los acuerdos y obras de infraes-
tructura para el desarrollo sustentable del 
Macizo del Deseado. Su propósito es incre-
mentar cuali y cuantitativamente la dinámica 
institucional promoviendo la generación de 
instancias colaborativas entre el sector pú-
blico y el sector privado con el liderazgo del 
Gobierno Provincial.

ESA DE COORDI ACI  DE I ERSIO ES

CO PO E TE  E        
        IRS   

1. Desarrollo de infraestructuras del tipo de trazado de líneas eléctricas,
construcción de acueductos y gasoductos, ampliación y reparación de la
infraestructura vial, gestión y disposición fin l de los residuos urbanos,
reubicación de basurales, entre otros.
2. Se arbitrarán los medios para el diseño de las infraestructuras
consensuadas, con el concurso de los distintos estamentos estatales
como Servicios Públicos, Distrigas, AGVP, Secretaria de Obras Públicas, IDUV,
Secretaria de Estado de Ambiente, Secretaria de Minería, Fomicruz SE, IESC,
CAP, respectivas autoridades de aplicación.
3. Desarrollar los estudios de factibilidad y planes directores para la
viabilización de las obras de infraestructura, construyendo las alianzas que se 
requieran para la obtención del financiamien o respectivo.

CO PO E TE  A       
    

1. Programa de capacitación y asistencia técnica para la cultura de la
calidad, la sostenibilidad y certifi aciones.
2. Generación de procesos asociativos entre las empresas regionales y
las universidades para la generación de nuevos productos y servicios
actualmente no adquiridos localmente.
3. Agenda de trabajo para la articulación de uniones empresarias que
permitan transferir tecnología e instalar capacidades.
.

CO PO E TE  P       
Acuerdo con Entes y Organismos provinciales y nacionales: CAP, INTA, 
Universidades del territorio para acelerar proceso de transferencia de 
tecnologías.
1. Gestión para el Programa de Mejora en la escala productividad con
monitoreo de pasturas y selección de derivados.
2. Gestión para el Programa de Fomento de la productividad y la
diversifi ación.
3. Validación a las cámaras y cooperativas para desarrollar el Plan de
Inversiones en la cadena de almacenamiento y comercialización.

CO PO E TE  A      
1. Asociatividad con agencias de turismo nacionales e internacionales,
2. Generación de paquetes en agencias eb,
3. Realización de instancias de propulsión de ventas en canales
alternativos: programas de tv, internet,
4. Puesta en valor de productos turísticos asociados a atractivos
paisajísticos, deportes de montaña (trekking, ciclismo de montaña, pesca
deportiva, kayac) y turismo cultural (potenciación de red de museos, sitios
arqueológicos),
5. Desarrollo de experiencias y circuitos turísticos,
6. Desarrollo de plazas hoteleras que incluya la capacitación en la gestión
hotelera, atención del personal, mantenimiento espacios públicos,
formación de guías.Se requiere una fuerte articulación con el 

sector público provincial para la planifi-
cación, financiamien o y ejecución de las 
obras necesarias, y de la generación de ins-
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acelerado en lo que respecta a su capacidad 
de gestión, principalmente al nivel de los go-
biernos locales y las empresas regionales, por 
lo que emerge la urgencia de la generación de 
programas multi-actor para fortalecer las ca-
pacidades del territorio. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la 
explosión demográfica que vivió Perito Mo-
reno tensionó las infraestructuras públicas 
existentes que llegaron a su límite. Esta si-
tuación de sumó a un déficit preexistente en 
un contexto de aislamiento geográfico que 
encarece la provisión de servicios. Por lo tan-
to, el principal desafío tanto para una ciudad 
equitativa como para un horizonte econó-
mico sostenible es reducir el déficit urbano 
acumulado producto de esta explosión. Por 
este motivo, se elaboraron propuestas que 
suponen la puesta en marcha de un proceso 
que optimice la gestión del uso del suelo con 
las infraestructuras para el desarrollo eco-
nómico y social. Por lo tanto, es recomenda-

ble acompañar la articulación de la Mesa de 
Coordinación de Inversiones con un esque-
ma de fortalecimiento a nivel municipal.

Se propone la realización de obras y progra-
mas de infraestructura cuyo radio de efectivi-
dad y objetivos se ven restringidos al ámbito 
local, a través de la creación de un Fideico-
miso Municipal que fortalezca la gobernanza 
local. Este Fideicomiso se propone como un 
ámbito operativo para poner en marcha las 
propuestas locales que surgen del PDPM.  

La puesta en marcha de este  
Fideicomiso Municipal permi-
tirá establecer un espacio insti- 
tucional de ejecución de obras 
sobre la base de una visión 
compartida para el desarrollo 
urbano y las iniciativas aso- 
ciadas a la puesta en valor de 
Perito Moreno.
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Desde el punto de vista del fortalecimiento ins-
titucional, esta iniciativa genera nuevas capaci-
dades para el sector público porque aumenta 
la capacidad de coordinación y planificación 
asociada a proyectos ejecutables. Además, po-
sibilita la generación de crecientes sinergias 
que incrementan el nivel de competitividad 
económica de todos los actores participantes 
de las cadenas de valor presentes en el terri-
torio, incluyendo también la sostenibilidad del 
territorio y sus dinámicas de desarrollo.

Finalmente, se trata de una iniciativa que 
permitirá articular el Fideicomiso UNIRSE con 
otras fuentes de financiamien o municipal, 
provincial, nacional e internacional orientan-
do grandes obras para el Macizo del Deseado. 

FIDEICOMISO MUNICIPAL
El proceso de articulación público-privada se 
enfrenta en el Macizo del Deseado con im-
portantes asimetrías propias del crecimiento 
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FIDEICO ISO ICIPAL

CO PO E TE  F
Generación de capacidades para diseñar, gestionar y ejecutar proyectos 
plurianuales y/o de alto impacto incluyendo:
a. Elaboración del Plan Anual de Proyectos e Inversiones.
b. Diseño de Proyectos.
c. Licitación y Contratación de Empresas Locatarias.
d. Dirección de Obras y Certificación y Avance de Obras.
e. Pagos de Certificaciones.
.Entrega de las obras a la Comunidad para su usufructo

CO PO E TE  
a. Liderazgo del Poder Ejecutivo Municipal, Secretaría de Planifi ación y
Obras Públicas y Secretaría de Servicios Públicos y Urbanismo.
b. Creación de un Comité de Administración con representación del sector
público, del sector privado y de la sociedad civil.
c. Generación de instancias de consulta con la sociedad civil a través de las
ONGs que participan de las iniciativas de transparencia.
d. Aprobación a través del HCD
e. Fortalecimiento de las Secretarías de Planifi ación y Obras Públicas y de
Servicios Públicos y Urbanismo a través de equipos específi os al destino de
fondos.
. Panel de expertos con informes de sustentabilidad experta para para

asesorar y transferir capacidades.

CO PO E TE  P   P
1. Obras de infraestructura de agua potable, desagües pluviales y saneamiento.
2. Plan integral de vivienda.
3. Programa de mejora de espacios públicos con paseos y recorridos para los
vecinos.
4. Programa de Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento barrial.
5. Programa de pavimentación de calles.
6. Diversifi ación Productiva: desarrollo de programas y proyectos que
fomenten el desarrollo turístico y el desarrollo de mercados de exportación.

CO PO E TE  F   A
a .Incorporación de aportes de diversas fuentes con acuerdos de destino 
específi o.
b. Definición de p otocolos de ejecución y certificación con esquemas
plurianuales.
c. Determinación de sistemas de auditorías para la ejecución financie a.
d. Establecimiento de indicadores de desempeño, a fin de evaluar lo
actuado.
e. Determinación de procesos de licitación y monitoreo de proyectos.

.

Este Fideicomiso Municipal se propone como 
un espacio que fortalece el trabajo de la Se-
cretaría de Planificación y Obras Públicas y la 
Secretaría de Servicios Públicos y Urbanismo a 
través de equipos ejecutivos conformados ad 
hoc según cada proyecto a desarrollar. La es-
pecialización de cada equipo puede incorporar 
sinergias multidisciplinares técnicas, económi-

cas y sociales, y podrá nutrirse de protocolos 
de ejecución previamente establecidos.

Además, el Fideicomiso se ejecuta generando 
acuerdos con ONGs especializadas y centros 
de conocimiento en temas de agua, vivienda, 
uso del suelo, mejoramiento barrial, redes de 
comunicación y transporte, desarrollo turístico 

y desarrollo de mercados de exportación. Para 
ello, puede generar convenios específicos para 
el desarrollo de planes directores, factibilida-
des, proyectos técnicos y económicos. También 
servirá para la transferencia de capacidades a 
través de asesorías de seguimiento, capacita-
ciones y talleres. 

FI RA  AGEN E  DEL IDEI I  NI IPAL

MONITOREO

GERENCIAMIENTO
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Finalmente, a fin de garantizar la buena conse-
cución de proyectos plurianuales se propone 
apelar a un Panel de Expertos, de entre dos y 
tres miembros, como órgano consultivo en te-
mas vinculados a la sostenibilidad y equidad 
para promover las acciones y programas ten-
diendo puentes entre la sociedad civil y la eje-
cución del Fideicomiso. 

La propuesta de monitoreo del Fideicomiso 
Municipal se relaciona con las estrategias de 
Transparencia para incorporar el monitoreo y 
la participación de la sociedad civil a través de 
las ONGs, el diputado por el Pueblo y los par-
tidos políticos representados a través del HCD. 

 
 

.
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un centro estratégico para la diversifi ación 
económica del Macizo del Deseado. 

La ubicación geográfica y su paisaje, el pa-
trimonio, la capacidad instalada y las tra-
yectorias económicas, así como la cercanía 
con otros sectores económicos permiten 
proyectar el horizonte económico de la ciu-
dad sobre el eje de la diversificación y los 
encadenamientos productivos en la región. 
Para lograrlo, se identificaron los progra-
mas y proyectos necesarios para potenciar 
la minería, los mercados de exportación y 
el turismo; y se elaboraron las principales 
propuestas para acompañar con el desarro-
llo de una ciudad equitativa que estimule 
el arraigo y mejore la calidad de vida de los 
peritenses. 

Asimismo, se identificaron los principales 
desafíos relativos a las dimensiones ur-
banas, sociológicas y ambientales. Se es-
tablecieron los principales problemas de 
infraestructuras que presenta la ciudad en 
energía, agua y saneamiento, RSU y conec-
tividad. Todos ellos son el puntapié para 
poder avanzar en todas las estrategias eco-
nómicas y urbanas propuestas. Por ello, las 

etapas para el desarrollo se articularon en 
función de la capacidad creciente de brin-
dar servicios públicos acordes al ritmo de 
crecimiento. 

La mirada de largo plazo no puede des-
conocer el escenario actual que enfrenta 
desafíos provocados por el COVID 19 que, 
particularmente, pone en relieve las pro-
puestas por mejorar la conectividad y las 
infraestructuras sanitarias de la ciudad y 
compromete al gobierno local a fortalecer 
y ampliar su capacidad para producir más y 
mejor ciudad.

En términos urbanos, en pos de producir una 
ciudad para las personas que la habitan y 
para sus futuros habitantes, se propusieron 
una serie de intervenciones para embellecer 
el hábitat urbano y dotarlo de infraestruc-
turas y equipamientos, particularmente en 
aquellos sectores de la huella urbana que 
crecieron a partir de la explosión demográ-
fi a y que constituyen también los sectores 
periféricos con población vulnerable, donde 
los déficits son mayores. Además, se buscó 
combinar estas intervenciones con las pro-
puestas vinculadas con la dotación de equi-

pamiento para el embellecimiento urbano 
y la valorización patrimonial, en tanto son 
pilares para potenciar el desarrollo turísti-
co. Finalmente, el crecimiento urbano inteli-
gente requiere no solo de proyectos y obras 
sino también de una gestión en el uso del suelo 
que consolide una huella urbana compacta y la 
integración de los sectores urbanos intervinien-
do en el espacio público y la vivienda. En ese 
sentido, se contempló también la necesidad de 
adecuar la oferta y demanda de suelo consi-
derando diferentes sectores socioeconómicos 
pensando en una ciudad inclusiva con un ho-
rizonte adecuado para el arraigo de núcleos fa-
miliares en un marco de diversidad.

Finalmente, se propone una arquitectura insti-
tucional que permita acompañar los cambios 
y fortalecer al gobierno local. En primer lugar, 
es necesario ganar madurez en el sistema de 
gobernanza local a través de una gestión mo-
derna, guiada por resultados y presupuestos 
programáticos. En segundo lugar, la Mesa de 
Coordinación a nivel provincial es fundamen-
tal para articular y guiar en el desarrollo de las 
inversiones que requieren un andamiaje esca-
lar para la gestión de obras de infraestructura, 
incluso buscando la participación de fondos 

nacionales e internacionales. En tercer lugar, 
el sector privado puede acompañar este de-
sarrollo articulando las inversiones de manera 
integral sobre un eje de trabajo plurianual que 
permita etapabilizar las obras aquí propuestas. 
Finalmente, en pos de lograr transparencia y 
continuidad para este PDPM, se propone una 
agenda de participación ciudadana basada en 
el monitoreo de indicadores que permita ac-
tualizar este plan. También se contemplan es-
pacios participativos de la sociedad civil en el 
Fideicomiso Municipal y la Mesa de Coordina-
ción de Inversiones. La capacidad de concre-
ción de este Plan depende, en gran medida, del 
liderazgo local para estimular la participación y 
el compromiso ciudadano. 

En síntesis, se propone el desarrollo de una 
visión compartida para la ciudad integrada 
al territorio, a su entorno medioambiental y 
buscando construir puentes entre los distin-
tos sectores que componen esta sociedad. 
Esto no exime a Perito Moreno de los confli -
tos que implica crecer de manera explosiva y 
bajo el paraguas de un sector que tiende a 
desbalancear al resto. Por el contrario, bus-
ca convertirlos en indicadores de relevancia 
para la gestión del equilibrio de fuerzas y para 

potenciar la integración urbana y social tanto 
como la competitividad de su economía.

Por estas razones, en este PDPM se consideró 
a la ciudad y su entorno desde una combina-
ción de escalas espaciales (lo local, lo depar-
tamental y lo regional) y una línea temporal 
(corto, mediano y largo plazo) que permitió 
articular una agenda de trabajo que espera-
mos sirva para una Perito Moreno sustenta-
ble, equitativa y que fortalezca el arraigo de 
sus habitantes y de todos aquellos que en-
cuentren allí la base de su sustento.  
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CONCLUSIONES

Las soluciones y acciones definidas en las 
secciones anteriores significarán un impor-
tante paso adelante en el camino hacia la 
sostenibilidad de Perito Moreno. Este PDPM 
busca promover una identidad compartida 
y un horizonte común para los peritenses y 
los actores de influencia en la ciudad, así 
como para guiar el diseño futuro de 
instrumentos y capacidades locales. Por 
ello, los pilares de este PDPM fueron el 
desarrollo productivo, la equidad y la 
articulación institucional. 

Este PDPM se realizó considerando los pun-
tos de acuerdo entre los actores que parti-
cipan de la vida de Perito Moreno y de los 
responsables institucionales de su devenir 
junto con el diagnóstico y las propuestas 
desarrolladas por especialistas sectoriales. 
Del compromiso futuro de estos actores 
depende la viabilidad para materializar un 
destino de éxito para Perito Moreno.

El camino recorrido hasta aquí ha permitido 
articular en una única visión de ciudad el 
horizonte de corto plazo (2020-2022), me-
diano plazo (2023-2028) y largo plazo 
(2029-2038), posicionando Perito Moreno en
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