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Introducción

La Ciudad de La Plata destaca por las actividades administrativas y de educación universitaria, no
obstante, se caracteriza por la tenencia de un gran entramado productivo. Para procurar un
estudio del mismo que permita un análisis del desarrollo económico, es necesaria la construcción y
disponibilidad de datos a nivel municipal.

El desafío de la generación de este tipo de datos radica en lograr una actualización continua a lo
largo del tiempo que posibilite observar la evolución de la actividad económica local a nivel
general y sectorial, como de la composición de la estructura productiva. Para ello se precisa de la
utilización de datos disponibles de censos y registros económicos como de aquellos que tienen
origen en encuestas propias del Laboratorio de Desarrollo Territorial y Sectorial que incluyen
actividades comerciales, industriales, de servicios y construcción.

Con el objetivo de realizar un análisis que cumpla con las características mencionadas
anteriormente, en el presente trabajo se dan a conocer y se examinan datos de índole municipal a
través de la construcción del Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes de La Ciudad de
La Plata, que complementa los resultados que se obtienen del Indicador de Actividad Económica
publicado trimestralmente por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP1.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: En la primera sección se muestra la estructura
productiva de La Plata, se describe su composición actual en términos de aporte sectorial y de
cada una de las ramas productivas. Asimismo se realiza una comparación con la estructura
productiva de la Provincia de Buenos Aires, de manera de señalar diferencias y similitudes con ella.

En la segunda sección se analiza el PBG a valores constantes, utilizando como año base el 2018. Se
analiza su evolución a través del armado de un índice de Actividad Económica de La Plata y de la
exposición de las variaciones porcentuales interanuales a lo largo del periodo estudiado. Por otra
parte, se muestra como ha sido el crecimiento por sectores respecto al año anterior.

En la tercera sección se desarrolla la evolución de los precios, para ello se presenta el Índice de
Precios Implícitos. Se describe cómo fue su tendencia a lo largo del tiempo y el comportamiento
del índice para los sectores de mayor participación en la estructura productiva. Además, se trata el
crecimiento interanual por ramas.

La cuarta sección corresponde al análisis del PBG a valores corrientes. Se exhiben los resultados
correspondientes al año 2021 que incluyen los valores alcanzados en millones de pesos, las
variaciones porcentuales respecto del año previo, la participación de los sectores y la incidencia de
cada uno en el crecimiento. También se analiza cómo ha sido la evolución del PBG a lo largo de los
años 2017-2021 y se concluye con una descripción más detallada del crecimiento interanual y la
incidencia por sectores.

1 https://www.econo.unlp.edu.ar/laboratorio/indicador-de-actividad-economica-la-plata-iaelap-6682
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En la quinta sección se desarrollan las conclusiones generales del trabajo.

Finalmente, la sexta sección se compone del anexo, en donde se puede observar un cuadro que
contiene la serie del PBG a precios corrientes 2017-2021 desagregada por sectores.
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1. Estructura productiva de La Plata

De acuerdo con un trabajo previo realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial2,
los municipios de la Provincia de Buenos Aires pueden agruparse en 3 grandes grupos según la
actividad económica que tiende a predominar en su estructura:

i. Industriales: partidos cuya principal actividad económica es el sector manufacturero. En general,
se ubican en este grupo los distritos del Gran Buenos Aires (como General San Martín, Vicente
López, San Fernando y Tres de Febrero) y los “polos industriales” del interior de la provincia (como
Bahía Blanca, Campana y Ramallo).

ii. Agropecuarios: partidos donde la actividad primaria es la más importante. Por ejemplo,
municipios del noroeste de la provincia (como Rivadavia, Rojas y Leandro Alem) o del sureste (como
Coronel Rosales, Dorrego y San Cayetano).

iii. Servicios: en este grupo se incluyen básicamente aquellos partidos cuyas principales
actividades son los servicios, en especial aquellas vinculadas con el turismo (como Villa Gesell,
Pinamar y La Costa) y la administración pública.

Siguiendo los lineamientos de dicho trabajo, también es importante destacar que existe un
intercambio (o trade-off) entre la exactitud de la estimación y el nivel de desagregación
subnacional del producto bruto. Esto se debe a que dentro de un mismo país no existen fronteras
para la movilidad los factores de producción (típicamente la mano de obra). Así, cuanto menor sea
la unidad de análisis (provincia, partido, localidad, centro comunal, etc.) más difícil es la estimación
del producto bruto ya que un individuo puede vivir en una localidad y generar valor en otra
diferente.

La metodología utilizada en la estimación del PBG, tanto de los valores del año base como de la
evolución temporal sigue los lineamientos de lo utilizado por el INDEC para el cálculo del Estimador
Mensual de Actividad Económica (EMAE) y lo que se encuentra actualmente en uso para el cálculo
del Indicador de Actividad Económica de La Plata (IAELaP). En este último caso, se contemplaron
los aspectos mencionados con anterioridad, y para la construcción del Indicador se utilizaron bases
de datos provenientes de diferentes organismos públicos y privados. Entre ellos: Censo Nacional
Económico; Censo de Población, Hogares y Vivienda; Banco Central de la República Argentina;
Ministerio Economía de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, encuesta a empresas, entre otras.

La estructura productiva del municipio se construye a partir de la suma del Valor Agregado
generado por cada sector.

Tomando en consideración el peso de cada rama en la estructura productiva, La Plata es un
municipio orientado hacia los servicios, en particular, la Administración Pública. Cerca de un tercio

2 Dimensionamiento socioeconómico de La Plata Oeste. LAB DOC #02. Diciembre 2017. FCE–UNLP.
https://www.econo.unlp.edu.ar/laboratorio/lab-doc-6352
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del PBG de la Ciudad es explicado por dicha rama, lo que lo diferencia de la estructura provincial en
donde predomina la industria manufacturera (Cuadro 1).

CUADRO 1. APORTE SECTORIAL AL PRODUCTO DE LA PLATA Y PBA A VALORES CORRIENTES AÑO 2021 (EN %)

Concepto La Plata PBA

Total 100% 100%

Sectores Productores de Bienes 20% 42%

A Agropecuario 2% 9%

B Pesca 0% 0%

C Minería 0% 0%

D Industria Manufacturera 15% 25%

E Electricidad, Gas y Agua 1% 3%

F Construcción 2% 5%

Sectores Productores de Servicios 80% 58%

G Comercio 21% 18%

H Hoteles y Restaurantes 1% 1%

I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7% 7%

J Intermediación Financiera 5% 2%

K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5% 12%

L Administración Pública 28% 5%

M Enseñanza 4% 5%

N Salud 4% 5%

O Comunitarios y Servicio Doméstico 7% 3%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

Tanto en el caso municipal como en el de la provincia, lideran las participaciones de las actividades
relacionadas a los servicios. Esta situación es más notoria en La Plata como consecuencia de que
un 80% de la estructura se compone por los sectores productores de servicios, mientras que en
PBA es del 58%. Incluso el Partido de La Plata, supera la media provincial en Comercio,
Intermediación Financiera, Comunitarios y Servicio Doméstico y en el ya nombrado rubro,
Administración Pública.

Asimismo, dentro de los sectores productores de bienes, La Plata coincide con la provincia en
sentido de que la rama de mayor participación es la industrial con un 15%. También se observa que
todos los porcentajes provinciales de este grupo superan a los municipales.
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A su vez, existen rubros que poseen una participación baja en la composición de la estructura
productiva como lo son Agropecuario, Pesca, Minería, Hoteles y Restaurantes y Electricidad, Gas y
Agua.
En lo que refiere a la evolución de la composición del PBG de La Plata, no han habido grandes
cambios en términos de participación durante el período 2017-2021, aunque se observa una
disminución del peso de la Administración Pública y crecimiento del Comercio (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2017-2021 (EN % DEL TOTAL)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

Para lograr una exposición más clara, los sectores que han tenido una participación menor al 5% a
lo largo del tiempo, fueron clasificados dentro de un grupo denominado “resto”. Los mismos se
tratan de Intermediación Financiera, Salud, Enseñanza, Construcción, Agropecuario, Hoteles y
Restaurantes, Electricidad, Gas y Agua, Minería y Pesca. Dichos rubros explican, en promedio, un
19,6% del PBG durante el período analizado. Actualmente, la participación está ligeramente por
debajo del promedio con un 19,1%, evidenciando una caída de 0,5 p.p.

Por otra parte, los sectores Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (II), Transporte,
Comunicaciones y Almacenamiento y Comunitarios y Servicio Doméstico han presentado
porcentajes de participación entre el 5% y el 10%, los cuales se han mantenido constantes a lo
largo del tiempo.

Respecto a los rubros que lideran en la composición del PBG, se encuentran Administración Pública,
Comercio e Industria Manufacturera. El primero de ellos alcanzó su mayor participación en 2020
con un 31,4%, también se observa que a lo largo del período los porcentajes han sido mayores al
25%. En el caso de Comercio, su participación promedio fue del 17,2%, en la actualidad se sitúa por
encima de dicho valor con un 20,6% logrando un aumento de 3,3 p.p. Por último, el sector
industrial, cuyos porcentajes han ido incrementando a lo largo del período de un 10% hasta un
14,6%, ubicándose 2,6 p.p. por encima de su participación promedio (12,1%).
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GRÁFICO 2. COMPOSICIÓN DEL PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2021 (EN % DEL TOTAL)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

En términos de comparación interanual, tres sectores evidenciaron incrementos en la participación
de 2021 respecto del año anterior. Los mismos se tratan de Comercio con un aumento de 4 p.p.,
Industria Manufacturera con 1,9 p.p. y Comunitarios y Servicio Doméstico con 0,4 p.p. Pese a que
este último sector evidenció un aumento respecto de 2020, se encuentra 1,2 p.p. por debajo de su
participación promedio de los cinco años comprendidos entre 2017 y 2021 (8%).

El resto de los rubros mostraron disminuciones: Administración Pública (-3,9 p.p.), Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (-0,3 p.p.), Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (-0,5 p.p.).
También se presentó una reducción de los sectores agrupados en la categoría “resto” de 1,6 p.p.
(Cuadro 2).

CUADRO 2. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2020-2021 Y PROMEDIO
2017-2021 (EN % DEL TOTAL Y VAR. p.p.)

Concepto 2020 2021
Var. en

p.p.
2020-2021

Promedio
2017-2021

Var. en
p.p.

Prom-2021

L Administración Pública 31,4% 27,5% -3,9 30,1% -2,6

G Comercio 16,6% 20,6% 4,0 17,2% 3,3

D Industrial Manufacturera 12,8% 14,6% 1,9 12,1% 2,6

O Comunitarios y de Servicio Doméstico 6,3% 6,8% 0,4 8,0% -1,2

I Transporte Almacenamiento y Com. 6,9% 6,6% -0,3 7,0% -0,5

K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5,4% 4,9% -0,5 6,0% -1,1

Resto 20,6% 19,1% -1,6 19,6% -0,5

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP
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2. Producto Bruto Geográfico a valores constantes
El análisis se centrará en el periodo 2017-2021, el cual se vio afectado por distintos factores como
crisis económicas y el fenómeno pandémico iniciado en 2020, que han generado notorios cambios
en el comportamientos de los diversos agentes económicos y en consecuencia, en las variables
económicas.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE LA PLATA 2017-2021 (ÍNDICE Y VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

Para la exposición de la evolución del PBG en términos reales se construyó un índice con base
2018 = 100. El índice de actividad de La Plata mostró una tendencia decreciente hasta el año 2020
en donde, a su vez, se registró la caída más grande hasta el momento con un 13,2%. Dicha situación
puede explicarse por el período de confinamiento y las restricciones de circulación a causa de la
pandemia, que repercutió de forma muy negativa en la economía. En 2021, la reapertura comercial
y el retorno paulatino a la normalidad, representaron un estímulo positivo en la actividad
económica que permitió un crecimiento del 12,1% (Gráfico 3).

El índice de actividad se encuentra cercano a los valores pre pandemia tomando de referencia el
año 2019, pero se encuentra aún más por debajo del año base (2018) dado que se evidenció una
disminución del 8,9%.

En términos de variaciones interanuales, en la mayoría de los sectores fueron positivas, excepto
por Pesca y Minería que no presentaron crecimiento, aunque no deben tomarse como referencia
dado que su representatividad en la estructura productiva es mínima. Seis de quince ramas
mostraron un crecimiento por encima del incremento del PBG real: Hoteles y Restaurantes (32,9%),
Comunitarios y Servicio Doméstico (29,2%), Industria Manufacturera (25,6%), Construcción (22%),
Intermediación Financiera (15,1%) y Comercio (14,1%). El resto de los sectores registraron variaciones
positivas pero menores al 12,1%, siendo la más pequeña Enseñanza con 3,5%. Otro sector que tuvo
uno de los crecimientos más bajos corresponde a uno de los que posee mayor importancia en
términos de estructura, siendo el caso de Administración Pública con un 4,8% (Gráfico 4).
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CONSTANTES DE LA PLATA POR SECTORES 2021 (VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

3. Precios

Para medir la evolución de los precios, se construyó un Índice de Precios Implícitos (IPI) base 2018,
que incluye todos los bienes y servicios finales producidos por la economía de La Plata en el
período 2017-2021 (Gráfico 5). La fuerte presencia de la inflación resulta en una marcada tendencia
creciente del índice y en grandes variaciones porcentuales interanuales que a partir de 2019,
fueron mayores al 40%.

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DE LA PLATA 2017-2021 (ÍNDICE Y VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP
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En 2021, el valor del IPI es de 321,2 lo que implica un incremento del 221,2% en los precios implícitos
respecto del año base. La variación de 2021 respecto de 2020 fue del 54%, la más alta registrada
hasta el momento y la primera en situarse por encima del 50% durante el período analizado.

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DEL IPI DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE LA PLATA 2017-2021 (ÍNDICE)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

A lo largo del período analizado, el IPI de las principales ramas que componen la estructura
productiva de La Plata han tenido una tendencia similar, aunque liderada por la Industria
Manufacturera. Asimismo, los sectores presentaron un crecimiento menos acelerado comparado
con el IPI general de la Ciudad (Gráfico 6).

En términos de variación interanual, excepto por Intermediación Financiera y Electricidad, Gas y
Agua, el resto de los sectores registraron porcentajes de crecimiento del IPI mayores al 40%. Cinco
rubros presentaron incrementos mayores al del IPI general (54%) siendo Agropecuario (106,7%) la
rama líder con un porcentaje mayor al 100%, seguida de Comercio (87,8%) y Minería (74,8%). Los
porcentajes de los rubros con variaciones positivas por debajo de la general, oscilaron entre el 20%
y el 50% y el más pequeño corresponde a Electricidad, Gas y Agua con un 10,7% (Gráfico 7).
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GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DEL IPI DE LA PLATA POR SECTORES 2021 (VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

4. Producto Bruto Geográfico a valores corrientes
En 2021, el PBG a precios corrientes de La Plata fue de 517.472 millones de pesos, evidenciando un
aumento del 72,7% respecto del año anterior. Dicho resultado es consecuencia del aumento de los
sectores productores de bienes en un 90,1% y de los productores de servicios en un 68,9%. Ambos
sectores tienen una participación en el PBG total de un 19,9% y un 80,1%, respectivamente.
Asimismo, la incidencia de cada sector sobre la variación interanual fue del 16,2% para los
productores de bienes, mientras que para los productores de servicios fue de un 56,5% (Cuadro 3).

Como se mencionó anteriormente, la rama más importante de la composición del PBG se trata de
Administración Pública que pertenece al grupo de los sectores productores de servicios. La misma
posee un peso en la estructura productiva del 27,5% y presentó un incremento interanual del
51,3%. La incidencia fue de 16,1 p.p. sobre los 72,7 p.p. de crecimiento, convirtiéndose en la segunda
más alta luego de la de Comercio que tuvo un aporte sobre el total de 18,9 p.p.

Asimismo, se destaca la incidencia de la rama industrial dentro de los sectores productores de
bienes con 12,5 p.p. También es uno de los rubros de mayor participación en la estructura
productiva con un 14,6%, ocupando el tercer lugar.

Con lo anterior se puede ver que los sectores que más aportaron al crecimiento coinciden con los
que poseen mayor peso en la composición del PBG.
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Por otra parte, se puede descomponer la variación interanual del PBG corriente. Para ello se toma
el dato del PBG en términos reales el cual fue de 11.182,7 millones de pesos que implicó un
incremento interanual del 12,1%, en promedio. Este dato junto con el valor del PBG a precios
corrientes, permite inferir la variación de precios implícita que fue del 54%. De esta forma se
puede decir que del 72,7% que representa la variación interanual del PBG corriente de La Plata, un
12,1% se explica por efecto cantidad, mientras que un 54% por efecto precio.

CUADRO 3. PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2021 (EN MILLONES DE PESOS, VAR. I.A Y % DEL TOTAL)

Concepto 2021 Var. I.A Estructura Incidencia

Total 517.472,0 72,7% 100% 72,7%

Sectores Productores de Bienes 102.729,5 90,1% 19,9% 16,2%

A Agropecuario 9.567,9 126,2% 1,8% 1,8%

B Pesca 11,8 42,0% 0,0% 0,0%

C Minería 85,4 74,8% 0,0% 0,0%

D Industria Manufacturera 75.605,2 97,8% 14,6% 12,5%

E Electricidad, Gas y Agua 5.367,0 15,0% 1,0% 0,2%

F Construcción 12.092,3 76,2% 2,3% 1,7%

Sectores Productores de Servicios 414.742,5 68,9% 80,1% 56,5%

G Comercio 106.417,3 114,3% 20,6% 18,9%

H Hoteles y Restaurantes 7.319,6 119,3% 1,4% 1,3%

I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 34.052,8 65,0% 6,6% 4,5%

J Intermediación Financiera 23.942,1 43,0% 4,6% 2,4%

K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 25.261,0 56,8% 4,9% 3,1%

L Administración Pública 142.455,6 51,3% 27,5% 16,1%

M Enseñanza 19.022,3 55,0% 3,7% 2,3%

N Salud 21.307,9 55,7% 4,1% 2,5%

O Comunitarios y Servicio Doméstico 34.963,8 84,0% 6,8% 5,3%

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

Respecto a la evolución del PBG a valores corrientes durante el periodo 2017-2021, se caracteriza
por una marcada tendencia creciente que en gran parte, es resultado de la dinámica de los precios.
Se evidencia el fuerte impacto de la inflación en el producto, tomando en consideración que en
2017 el PBG en términos corrientes fue de 140.181,6 millones de pesos, mientras que en el presente
es de 517.472 millones de pesos (Gráfico 8). La serie desagregada por sectores se puede observar
en el Cuadro 1 del anexo.
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GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2017-2021 (EN MILLONES DE PESOS Y VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

En lo que refiere a las variaciones porcentuales interanuales, se han mantenido positivas a lo largo
del tiempo, incluso cuando se evidenciaron caídas en términos reales. En tres de los años
analizados se han registrado caídas reales del 4,3% (2018), 6,3% (2019) y 13,2% (2020), no obstante,
las variaciones interanuales del PBG en términos corrientes han mostrado crecimiento con
porcentajes mayores al 20%. Sin embargo, se destaca la importancia del rol de los precios para
explicar dicho incremento.

Considerando los extremos de la serie, la variación más pequeña corresponde a la del 2020 (24%),
mientras que la más elevada a la del 2021 (72,7%). Ambos valores se relacionan con factores
mencionados anteriormente. La mínima representó una desaceleración del crecimiento del PBG a
valores corrientes y coincide con el inicio de las restricciones de circulación y las medidas de
distanciamiento social, en tanto la máxima coincide con el período de reapertura, el cual fue
progresivo y representó un shock positivo en el consumo y en la economía en general.

En términos de sectores, las variaciones interanuales fueron positivas en todos los casos. Siete de
quince rubros presentaron un crecimiento mayor al del PBG total (72,7%) y tres de ellos con
porcentajes mayores al 100% que corresponden a Agropecuario (126,2%), Hoteles y Restaurantes
(119,3%) y Comercio (114,3%), que también han destacado por su incremento en precios. Le siguen
Industria Manufacturera (97,8%), Comunitarios y Servicio Doméstico (84%), Construcción (76,2%) y
Minería (74,8%). El resto de los sectores registraron incrementos menores al del PBG total siendo
Electricidad, Gas y Agua el más pequeño con un 15% (Gráfico 9).

14



GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEL PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA POR SECTORES 2021 (VAR % I.A)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP

GRÁFICO 10. INCIDENCIA EN LA VARIACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 2021 (EN VAR. % IA)

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP
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Respecto a la incidencia, los aportes registrados por los sectores al crecimiento del PBG corriente
fueron positivos excepto por Electricidad, Gas y Agua, Minería y Pesca. A pesar de haber
presentado incremento en términos interanuales, no explican (o lo hacen de una forma muy
pequeña en el caso de Electricidad, Gas y Agua) la variación del PBG total.

Tres sectores lideran la incidencia con aportes mayores al 10%, se tratan de Comercio (18,9%),
Administración Pública (16,1%) e Industria Manufacturera (12,5%). En términos de crecimiento a
valores corrientes el rubro comercial e industrial presentaron porcentajes elevados, incluso por
encima del incremento total (72,7%), mientras que Administración Pública incrementó en menor
medida con un 51,3%. También se destaca que estos sectores, que explican en gran medida el
crecimiento total, también son los que poseen mayor importancia en términos de estructura
productiva debido a que lideran en las participaciones (Gráfico 10).

5. Conclusiones

El Producto Bruto Geográfico de La Plata ha mantenido una estructura estable a lo largo de los
últimos cinco años. Los sectores que han liderado en la composición corresponden a
Administración Pública, Comercio e Industria Manufacturera.

Dos de las principales ramas han experimentado crecimiento interanual en la participación del PBG
corriente: el sector comercial con un incremento de 4 p.p. y el sector industrial con 1,9 p.p. Además,
dichos sectores se posicionan por encima de sus respectivas participaciones promedio logrando
una diferencia de 3,3 p.p. y 2,6 p.p. Por otra parte, el rubro de Administración Pública mostró una
caída respecto de 2020 de 3,9 p.p. ubicándose 2,6 p.p. por debajo de su participación promedio.

Durante 2021, el PBG corriente platense alcanzó la cifra de 517.472 millones de pesos, logrando un
crecimiento respecto al año previo del 72,7%. Considerando los datos del incremento interanual
real y del Índice de Precios Implícitos se puede descomponer la variación del PBG corriente, siendo
12,1 p.p explicados por efecto cantidad y 54 p.p por efecto precio.

Las ramas que más crecieron a valores corrientes son Agropecuario (126,6%), Hoteles y
Restaurantes (119,3%), Comercio (114,3%) e Industria Manufacturera (97,8%). Estas dos últimas
destacan además por sus aportes al crecimiento total de 18,9 p.p. y 12,5 p.p., respectivamente.

Otro sector de gran incidencia fue el de Administración Pública que con 16,1 p.p. ocupó el segundo
lugar. Además, destaca por su participación en el PBG de 27,5%. Asimismo, en términos de
incremento interanual, registró un 51,3% a valores corrientes del cual un 4,8% se explica por efecto
cantidad y un 44,4% por efecto precio. Cabe mencionar que en comparación con el resto de los
sectores fue uno de los que menor dinamismo evidenció.
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6. Anexo

CUADRO 1. PBG A VALORES CORRIENTES DE LA PLATA 2017-2021 (EN MILLONES DE PESOS)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Total 140.181,6 176.784,2 241.693,3 299.623,9 517.472,0

Sectores Productores de Bienes 20.556,2 28.799,1 40.753,0 54.047,9 102.729,5

A Agropecuario 1.328,4 1.858,4 2.799,0 4.229,4 9.567,9

B Pesca 2,0 3,4 5,3 8,3 11,8

C Minería 14,0 25,7 38,4 48,8 85,4

D Industria Manufacturera 14.026,6 20.041,8 27.907,2 38.232,3 75.605,2

E Electricidad, Gas y Agua 1.892,9 2.745,6 3.997,9 4.666,7 5.367,0

F Construcción 3.292,4 4.124,4 6.005,1 6.862,4 12.092,3

Sectores Productores de Servicios 119.625,4 147.985,0 200.940,3 245.576,1 414.742,5

G Comercio 23.405,2 28.007,3 39.643,5 49.669,2 106.417,3

H Hoteles y Restaurantes 2.376,8 3.360,8 4.500,0 3.338,4 7.319,6

I Transporte, Almacenamiento y Com. 9.714,7 12.171,3 19.116,0 20.634,2 34.052,8

J Intermediación Financiera 5.687,4 7.129,0 10.156,2 16.739,9 23.942,1

K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 10.214,7 11.842,3 13.808,9 16.107,3 25.261,0

L Administración Pública 43.846,7 54.273,8 71.698,3 94.124,0 142.455,6

M Enseñanza 5.690,9 7.292,9 9.240,6 12.273,0 19.022,3

N Salud 6.193,5 8.036,9 11.300,6 13.683,9 21.307,9

O Comunitarios y Servicio Doméstico 12.495,6 15.870,7 21.476,2 19.006,2 34.963,8

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP
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CUADRO 2. PBG A VALORES CONSTANTES DE LA PLATA 2017-2021 (EN MILLONES DE PESOS)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Total 12.817,4 12.269,7 11.496,2 9.973,8 11.182,8

Sectores Productores de Bienes 2.291,1 2.122,5 1.960,9 1.800,9 2.190,7

A Agropecuario 166,4 167,5 164,0 158,2 173,1

B Pesca 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

C Minería 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

D Industria Manufacturera 1.640,4 1.478,9 1.339,2 1.254,5 1.575,8

E Electricidad, Gas y Agua 184,4 183,7 177,3 173,6 180,4

F Construcción 298,1 290,5 278,7 212,9 259,7

Sectores Productores de Servicios 10.526,3 10.147,2 9.535,3 8.172,9 8.992,0

G Comercio 2.129,3 1.913,5 1.529,0 1.143,6 1.304,7

H Hoteles y Restaurantes 191,9 194,8 183,9 99,4 132,1

I Transporte, Almacenamiento y Com. 1.194,4 1.114,9 1.073,4 850,3 943,5

J Intermediación Financiera 503,5 530,9 525,0 556,4 640,2

K Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 1.195,5 1.135,1 1.012,1 941,4 1.014,5

L Administración Pública 3.304,3 3.240,1 3.216,5 3.060,6 3.208,4

M Enseñanza 486,7 493,3 496,9 473,0 489,7

N Salud 442,4 449,3 450,2 407,9 432,1

O Comunitarios y Servicio Doméstico 1.078,4 1.075,3 1.048,2 640,2 826,9

Fuente: Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial FCE-UNLP
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