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RESUMEN  

La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredon, posee un 

marcado perfil turístico que constituye uno de los principales centros de veraneo del 

país al brindar, además de sus recursos naturales, un amplio abanico de actividades 

relacionadas al ocio y la recreación. En términos poblacionales ocupa el octavo lugar 

dentro de los 15 aglomerados urbanos de mayor tamaño de Argentina (Ferraro et al., 

2013) al albergar a 618.989 habitantes estables (INDEC, 2010). 

Esta característica de estacionalidad en la cantidad de población también supone una 

estacionalidad en la demanda de energías y materiales para satisfacer sus 

necesidades, por lo tanto conocer cómo varían dichas demandas es de relevancia si 

se considera que el partido no produce energía localmente y la importa en sus 

diferentes formas. En este contexto, el turismo incide sobre el consumo energético ya 

que incrementa el número de personas y por ende la demanda de bienes y servicios.  

El presente trabajo tiene como objetivo estimar los consumos de combustibles 

comercializados por mayoristas y minoristas en el partido de General Pueyrredon, 

según su variación a lo largo del año, analizando las emisiones de CO2 generadas por 

el uso de éstos durante el año 2010. 

Los resultados muestran que existe una relación entre los picos de consumo de 

combustibles y los meses de mayor actividad turística; asimismo los datos revelan que 

el principal combustible utilizado fue el GNC, sin embargo, las mayores emisiones 

tuvieron como fuente principal el uso de gas oil; en tanto que de todos los sectores, el 

sector al público resultó el de mayor demanda.  

Palabras clave: aglomerado urbano, demanda energética, combustibles 

ABSTRACT  

Mar del Plata, as county seat of partido of General Pueyrredon, has a strong touristic 

profile and it constitutes one of the main summer places in the country since it 

provides, apart from its many natural resources, a wide range of recreational and 

leisure activities. In populational terms, the city occupies the 8th place among the 15 

largest urban areas in Argentina (Ferraro et al, 2013) with 618.989 stable inhabitants 

(INDEC, 2010). 
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This quality of seasonality in the number of inhabitants assumes the same seasonal 

characteristic in the demand of energy and materials in order to satisfy their needs. For 

this reason, knowing how such demands vary is of prime importance considering that 

the partido does not produce its own energy locally but imports it in different forms. In 

this context, tourism affects the energetic consumption in that the number of people 

increases and with it the demand of goods and services increases as well. 

This paper aims to estimate the consumption of fuels commercialized by wholesale 

suppliers and retailers in partido of General Pueyrredon according to the variation 

throughout the year by analyzing CO2 emissions produced by the use of fuel during 

2010. 

The results show that there is a relation between the peak fuel consumption and the 

months with the most touristic activity; the results also reveal that the main fuel type 

used was CNG, however the greatest emissions were produced by the use of gas oil; 

of all the sectors, the retail sector was the one with the highest demand. 

Key words: urban area, energetic demand, fuel 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades constituyen territorios complejos en donde confluyen: por un lado, la 

oferta de recursos naturales en forma de bienes y servicios que pueden obtenerse por 

las cualidades intrínsecas de cada sitio1, pero que en su mayoría provienen de 

localidades aledañas y de sitios ubicados a grandes distancias de los centros en los 

que se comercializan y finalmente consumen; y por otro lado, la demanda ejercida por 

la población que la habita y sus actividades que obtienen de la utilización de esos 

bienes y servicios algún tipo de beneficio.  

Estos territorios son espacios altamente dinámicos ya que actúan como puntos de 

encuentro entre lo ofrecido y lo demandado; la relación sociedad-naturaleza halla un 

área espacial sobre la que se manifiesta y, en consecuencia, sobre la que se originan 

y presentan los problemas ambientales.  

Por otra parte, las ciudades se encuentran en un franco proceso de crecimiento, Di 

Pace, et al. (2004) y Sánchez Rodríguez y Bonilla (2007) afirman que para el año 2030 

el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. En América Latina la realidad dista 

                                                           
1 Lo que responde a la dotación natural de recursos que caracterizan e imprimen la 
particularidad a cada territorio, que a su vez permite diferenciarlo de otros. 
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de lo proyectado a nivel internacional, según el PNUMA (2010) actualmente el 79% de 

la población vive en ciudades, siendo la situación de Argentina particular, ya que 

desde el año 2001 presenta una población urbana del 89,3 % mientras que las 

proyecciones indican que podría alcanzar el 94% en el año 2015 (Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2011), estimación que podría 

concretarse habida cuenta que los datos censales del año 2010 reportan una 

población urbana superior al 90% (Ferraro et al., 2013). 

Para poder estimar la apropiación humana de recursos y servicios se han desarrollado 

indicadores que dan cuenta de ello. La huella ecológica (HE) es uno al permitir medir 

“El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los 

residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico 

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área” (Wackernagel y Rees, 1996), 

y ha sido ampliamente utilizado a nivel internacional, de poblados, ciudades y países. 

Una de las subhuellas que la conforma estima los consumos energéticos y las 

emisiones de CO2 asociadas a esos consumos para luego determinar cuánto de lo que 

se emite es absorbido.  

Es así que la cuestión energética cobra relevancia ya que constituye un elemento 

central en el mantenimiento de los centros urbanos y también representa un costo en 

términos ambientales asociado a las emisiones de CO2, uno de los principales gases 

de efecto invernadero (GEI), que se origina por la extracción, procesamiento, 

transporte y consumo de la energía en sus diferentes formas. En este punto es 

necesario mencionar que la preocupación por la contribución del CO2 en las emisiones 

de GEI se plantea a nivel internacional en el año 1998 a partir de Protocolo de Kyoto 

de las Naciones Unidas, lo que representó un punto de partida para el diseño e 

implementación de diversos mecanismos que permitieran primero estimar dichas 

emisiones para luego intentar disminuirlas. El concepto de huella de carbono (HC), 

que en la actualidad es ampliamente utilizado, tiene su origen en la HE y es uno de los 

indicadores que busca estimar las emisiones de este gas a la atmósfera.   

Mar del Plata constituye uno de los principales aglomerados urbanos de Argentina 

(Ferraro et al., 2013) y es uno de los importantes destinos turísticos de sol y playa a 

nivel nacional. Según informes de la Cámara Argentina de Turismo (2010a y 2010b) 
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Mar del Plata fue el principal destino turístico escogido por los visitantes residentes2. 

Siguiendo los registros, 5.732.686 personas visitaron la ciudad en el año 20103.   

Este posicionamiento implica que en cada estación de verano sea necesario abastecer 

las demandas energéticas y materiales no sólo de la población residente sino también 

de la visitante importando energía en sus diferentes formas de territorios distantes. En 

este contexto, la actividad turística cobra relevancia ya que genera un incremento en la 

población que ejerce una presión adicional a la demanda local y que debe ser 

abastecida.  

Este consumo de energía, además del obvio costo ambiental por demanda conlleva 

otro adicional en la medida en que su utilización genera emisiones de CO2 que pasan 

a contribuir en las emisiones totales de GEI y con ello al calentamiento global. 

En este sentido, la información antecedente referida al consumo de distintos tipos de 

energías y sus consecuentes emisiones de CO2, tanto para Mar del Plata como para 

otros aglomerados urbanos da cuenta que Mar del Plata se ubica en el sexto lugar 

(dentro de los 15 aglomerados) de mayor demanda de combustibles y en el octavo en 

emisiones de CO2 (Gareis y Ferraro, 2013a).  

En referencia a los consumos de combustibles y emisiones de CO2, Gareis y Ferraro 

(2013b) estimaron las emisiones per cápita del habitante del partido de General 

Pueyrredon, considerando el consumo de combustibles totales, energía eléctrica y gas 

natural durante el año 2010 y analizaron las emisiones producidas por la población 

residente y su variación si se consideraba o no a los visitantes, el resultado arrojó 

lecturas diferentes: 5,89 TnCO2 y 6,67 TnCO2, respectivamente.  

En el mismo trabajo pudo observarse que el 59% de las emisiones totales fueron 

producto del consumo de combustibles para el transporte sin efectuarse un mayor 

análisis sobre la incidencia de la actividad turística o época del año en que se 

realizaron los consumos.  

Siguiendo la línea del análisis antecedente, el presente trabajo tiene como objetivo 

estimar los consumos de combustibles comercializados por mayoristas y minoristas en 

el partido de General Pueyrredon según su variación a lo largo del año analizando las 

emisiones de CO2 generadas por el uso de éstos durante el 2010. 

                                                           
2 Se entiende por visitantes residentes a aquellos que viven dentro de los límites de la 
República Argentina. 
3 Detrás quedan los destinos de Puerto Iguazú con 538.302 visitantes, San Carlos de Bariloche 
con 365.078 y Puerto Madryn con 119.608 (Cámara Argentina de Turismo, 2010a y 2010b).  
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METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se analizaron datos correspondientes al año 

2010 obtenidos de la Secretaría de Energía (2010), del Departamento de Investigación 

y Desarrollo del Ente Municipal de Turismo del partido de General Pueyrredon 

(EMTUR, 2010) e información proveniente de trabajos antecedentes.   

Los datos de consumos de combustibles fueron agrupados siguiendo dos criterios:  

 por tipo o naturaleza de combustible en: i) gas oil (incluye gas oil 2, 2B, 3), ii) GNC, 

iii) kerosene, iv) naftas (nafta común, premium y súper); y  

 por sector de comercialización en: i) agro, ii) al público, iii) otros sectores, iv) 

transporte público de pasajeros, v) transporte de carga, vi) bunker de cabotaje, vii) 

bunker internacional, viii) transporte aéreo comercial de cabotaje y ix) estado.  

Los cálculos se efectuaron según la época del año (verano, otoño, invierno y 

primavera) por lo que se debieron unificar datos, no obstante en algunos casos fue 

necesario trabajarlos por meses.  

Las emisiones de CO2 se agruparon y analizaron del mismo modo en que se 

trabajaron los consumos de combustibles y para su estimación se relacionaron los 

valores de consumo de cada combustible con el factor de emisión de CO2 según 

naturaleza del combustible4. 

Finalmente, sobre la base de los datos del Anuario Estadístico del 2010 (EMTUR, 

2010), tales como arribos turísticos, turistas estables diarios, medios de transporte y 

procedencia, se relacionaron con los consumos y emisiones de CO2 estimados 

previamente.    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Consumo de combustibles  

Los consumos de combustibles varían entre sectores según se comercialicen a 

mayoristas o minoristas. Los datos revelan que para el año 2010 y en lo que respecta 

                                                           
4 Gas oil: 2,77 TnCO2/m3 (Gil, 2012); GNC: 0,0019 TnCO2/m3 (Gil, 2012) aerokerosene: 2,56 
TnCO2/m3 (Gareis y Ferraro, 2013c); naftas: 2,37 TnCO2/m3 (Gil, 2012); kerosene: 0,7 
TnCO2/m3 (Gareis y Ferraro, 2013c); aeronafta: 0,58 TnCO2/m3 (Gareis y Ferraro, 2013c). 
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a la demanda de los mayoristas5, el sector que mayor consumo efectuó en 

combustibles totales fue el correspondiente a bunker internacional con el 86 % 

(559.507 m3), siendo muy bajo el consumo realizado por el transporte público de 

pasajeros y por el estado (0,08 % y 0,09 % equivalente a 518 m3 y 604 m3 

respectivamente); resultando el gas oil el combustible mayormente utilizado (99,5 % 

equivalente a 644.797 m3); comercializándose a mayoristas un total de 648.247 m3 de 

combustibles.  

Por otro lado, los datos correspondientes al consumo de combustibles comercializados 

a minoristas6 dan cuenta del predominante consumo del sector al público por sobre los 

demás con el 98 % (54.036.095 m3) del total demandado para el año en estudio, 

siendo ínfimo lo comercializado en el sector agro (0,001 % equivalente a 731 m3); en 

tanto que el GNC fue el tipo de combustible mayormente utilizado (99,6 % equivalente 

a 54.771.674 m3); comercializándose a minoristas 54.997.993 m3 de combustibles. 

En la Tabla 1 se presentan los datos combinados de lo comercializado por mayoristas 

y minoristas, los mismos muestran que el consumo total para el año 2010 fue de 

55.643.480 m3, de los cuáles el 97 % fue demandado por el sector al público, mientras 

que el sector estado fue, junto al agro y al transporte aéreo comercial de cabotaje, los 

que menos combustibles totales consumieron.  

En lo que respecta al tipo de combustible, se observa que el gas oil fue utilizado por 

casi todos los sectores (excepto transporte aéreo comercial de cabotaje) 

representando el 1,37 % (763.098 m3) del consumo total de combustibles, mientras 

que el GNC resultó ser de todos el más demandado (98 % equivalente a 54.771.674 

m3). 

A nivel de sectores se aprecia que algunos de ellos requirieron un solo tipo de 

combustible, como es el caso de los sectores bunker de cabotaje, bunker internacional 

y estado (gas oil), mientras que el sector al público efectuó un consumo diverso (gas 

oil, GNC, kerosene y naftas) (Gareis y Ferraro, 2013b).  

El transporte público de pasajeros y otros sectores consumieron los mismos 

combustibles (gas oil, GNC y naftas) resultando más demandante el primero de ellos. 

                                                           
5 Los sectores que comercializan combustibles de modo mayorista son: agro, otros sectores, 
transporte público de pasajeros, transporte de carga, bunker de cabotaje, bunker internacional, 
transporte aéreo comercial de cabotaje y estado.  
6 Los sectores que comercializan combustibles de modo minorista son: agro, al público, otros 
sectores, transporte de carga y transporte público de pasajeros. 
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El sector agro y transporte de cargas utilizaron gas oil y naftas, siendo mayor el 

consumo del agro. 

Asimismo se observa la variación de la demanda de cada combustible según la época 

del año (Tabla 1). El sector agro registró el mayor consumo de gas oil durante la 

primavera, lo que se condice con la época en la que se realizan las labores más 

importantes.  

Los altos valores registrados principalmente en época de primavera y verano en los 

sectores transporte público de pasajeros, bunker de cabotaje, bunker internacional, 

transporte aéreo comercial de cabotaje y de transporte de cargas están fuertemente 

relacionados al ingreso y egreso de turistas al partido de General Pueyrredon, y casi 

con exclusividad a la ciudad de Mar del Plata.  

El mismo comportamiento sigue el sector al público en el que los consumos de gas oil 

y naftas son mayores en verano y primavera; en tanto que el GNC muestra valores 

altos en verano y en invierno lo que también puede asociarse a la época turística, 

mientras que el kerosene es consumido únicamente durante el otoño e invierno (en 

éste último período  en mayor proporción), lo que estaría relacionado a la necesidad 

de calefacción en los meses más fríos. 

 

Tabla 1. Consumos totales de combustibles por sectores según naturaleza y época del año. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía (2010). 
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En las Figuras 1, 2, 3 y 4 se presentan los datos desagregados mensualmente de la 

demanda efectuada por el sector al público tanto de gas oil, GNC, kerosene y naftas, 

lo que permite observar con un mayor grado de detalle la variación en la demanda.  

En términos generales, las demandas pico del gas oil, GNC y naftas se registran para 

el mes de enero, decaen en los meses siguientes y en el caso del gas oil y las naftas 

se incrementan a partir de septiembre. El gas oil fue mayormente demandado durante 

enero, febrero y diciembre, decayendo en los meses de invierno; prácticamente igual 

que las naftas (demandadas en enero, febrero y diciembre, mientras que en junio 

registraron el menor valor de consumo); por su parte el GNC presentó una mayor 

variación en su consumo, mostrando picos en enero, marzo y agosto, mientras que el 

menor consumo se registró en el mes de mayo.  
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Figura 1. Consumo de gas oil del sector al 

público. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos de la Secretaría de Energía (2010). 

Figura 2. Consumo de GNC del sector al 

público. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos de la Secretaría de Energía (2010). 



 
 

52 
 

Volumen 2 Nº 1, año 2014 

ISSN: 2347-0941 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

E
n

e
ro

F
e
b
re

ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u
n

io

J
u
li
o

A
g

o
s
to

S
e
p

ti
e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o

v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

C
o

n
s
u
m

o
 (
m

3
)

Consumo de kerosene del sector al público

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

E
n

e
ro

F
e
b
re

ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u
n

io

J
u
li
o

A
g

o
s
to

S
e
p

ti
e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o

v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

C
o

n
s
u
m

o
 (
m

3
)

Consumo de naftas del sector al público

 

Figura 3. Consumo de kerosene del sector al 

público. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos de la Secretaría de Energía (2010). 

Figura 4. Consumo de naftas del sector al 

público. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos de la Secretaría de Energía (2010). 

 

Respecto al kerosene se observa un incremento en el consumo en la medida en que 

se aproxima el invierno y principalmente en julio, mes que registró el mayor valor, 

decayendo posteriormente y alcanzando valores mínimos en enero. 

Emisiones de CO2 

Tal como se mencionara en los párrafos precedentes la utilización de combustibles 

genera como efecto adverso la emisión de CO2 a la atmósfera. En la Tabla 2 se 

presentan sintetizadas las emisiones de CO2 que fueron obtenidas a partir de 

relacionar los consumos de cada combustible con sus respectivos factores de emisión. 
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  Tabla 2. Emisiones de CO2 totales por sectores inserción según naturaleza del combustible y 

época del año. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía (2010). 

 

 

 

Los valores permiten observar que las emisiones de CO2 están fuertemente 

condicionadas por el tipo y cantidad de combustible que se utilice. El gas oil es de 

todos ellos el que mayor factor de emisión posee, por lo tanto y si bien el consumo de 

GNC fue mayor comparativamente, las emisiones de CO2 son lideradas por el uso de 

gas oil, representando el 99,5 % (equivalente a 1.786.087 TnCO2) de lo comercializado 

a mayoristas y el 47,5 % (327.695 TnCO2) de lo consumido por los minoristas, que en 

conjunto constituyen el 85 % (2.113.782 TnCO2) de las emisiones totales.  

Así, las emisiones totales para el año en estudio fueron de 2.484.379 TnCO2, de las 

cuales el 28 % se debieron al consumo minorista y el 72 % al mayorista. A nivel de 

sectores, se observa que el principal contribuyente en emisiones fue bunker 

internacional con el 63 %, en segundo lugar el sector al público aportó el 26 % de las 
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emisiones totales; mientras que el sector estado fue el que menos emisiones generó 

(0,07 %). 

En la Figura 5 se representan los valores de las emisiones totales (minorista y 

mayoristas) que fueron adecuados a porcentajes, lo que posibilitó presentarlos en un 

solo grafico y en forma conjunta. Allí se aprecia cómo las emisiones de CO2 

correspondientes al gas oil están fuertemente relacionadas al alto consumo que el 

sector bunker internacional efectúa sobre este combustible en el mes de noviembre en 

donde se libera el 76 % (equivalente a 1.601.837 TnCO2) de las emisiones totales por 

el uso de gas oil, lo que estaría relacionado a la actividad portuaria. 

Las emisiones por la utilización de GNC responden a la dinámica que presentó su 

consumo, siendo mayores en enero, febrero, marzo, julio y agosto, al igual que las 

emisiones asociadas al consumo de kerosene que se incrementan durante el invierno 

y decrecen en las restantes estaciones. Las emisiones por el uso de naftas muestran 

sus mayores valores en los meses de enero, febrero y diciembre.  

Por otro lado, las emisiones asociadas al uso de aerokerosene denotan una marcada 

relación con los meses de auge turístico en diciembre, enero y febrero con un valor 

porcentual muy alto en junio el que estaría relacionado a un conjunto de 

acontecimientos que se produjeron durante ese mes en la ciudad de Mar del Plata. 

Los datos correspondientes a las emisiones por uso de aeronaftas muestran una 

estrecha relación con el aerokerosene, con sus mayores emisiones en los mismos 

meses. Tanto las aeronaftas como el aerokerosene son combustibles utilizados 

únicamente por el sector transporte aéreo comercial de cabotaje.   
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Figura 5. Variación mensual en las emisiones de CO2 (%) por consumo de combustibles. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Secretaría de Energía (2010). 

 

Turismo en Mar del Plata 

En la Figura 6 se presenta información obtenida del Anuario Estadístico 

correspondiente al año 2010 (EMTUR, 2010). La cantidad promedio de turistas 

estables diarios que visitaron el partido fue de 80.260 personas, coincidiendo el mayor 

porcentaje con la época estival y registrándose en el mes de enero el mayor valor 

promedio de turistas estables (320.676).   
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Figura 6. Variación mensual de la cantidad de turistas estables diarios. Fuente: Elaboración 

propia en base a datos obtenidos del EMTUR (2010).  
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Los datos del citado Anuario agrupados por épocas dan cuenta de que el mayor 

porcentaje de la población turística visitó el partido durante el verano, época en la que 

se registró el valor más elevado respecto a turistas estables diarios promedio (206.426 

personas); mientras que en el invierno se registró el menor porcentaje (26.829 

personas turistas estables diarios promedio).  

Estos resultados son consistentes con los datos de arribos turísticos, ya que durante el 

verano éstos fueron mayores (3.278.656) y representaron el 40 % de los arribos 

totales, mientras que durante el otoño se registró el valor más bajo (17 %) con un valor 

muy próximo al del invierno (18 %).  

El automóvil resultó ser el medio de transporte mayormente escogido por los turistas 

indistintamente de la época del año (entre un 75 y un 85 %). No obstante, en verano el 

ómnibus fue más utilizado que en las demás épocas (21 %), resultando muy bajo el 

porcentaje de visitantes que arribaron en avión a la ciudad de Mar del Plata (1 %).  

En el uso del automóvil como del ómnibus se encuentra una fuerte relación con la 

procedencia de los visitantes, quienes mayormente provienen de Gran Buenos Aires 

(entre un 38 y un 44 %) y Capital Federal (entre el 31 y el 32 %) y en menor proporción 

de la provincia de Buenos Aires (entre el 14 y el 20 %), distancias accesibles en 

cualquiera de los dos medios.  

Los valores para el resto del país y el exterior son muy bajos comparativamente (entre 

el 6 y el 14 % y entre el 0 y el 1 %, respectivamente) (EMTUR, 2010). 

CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados permiten decir que los altos valores asociados al consumo 

de combustibles registrados principalmente en época de primavera y verano en los 

sectores al público, transporte público de pasajeros, bunker de cabotaje, transporte 

aéreo comercial de cabotaje y transporte de cargas están fuertemente relacionados a 

la temporada estival, marcada esencialmente con el aumento en la población y el 

consumo que tanto turistas como residentes realizan mayormente vinculado a Mar del 

Plata.  

Los primeros cuatro sectores mencionados se relacionan en la medida en que 

constituyen formas de arribo de los visitantes a Mar del Plata, mientras que el 

incremento en el quinto podría asociarse a la necesidad de aprovisionar de bienes, 

como así también al transporte de frutas y hortalizas desde el partido a localidades 
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ubicadas en otros partidos y provincias, tomando en cuenta la relevancia de la 

actividad hortícola en el partido de General Pueyrredon.  

Respecto a la naturaleza de los combustibles consumidos, tanto el gas oil, como el 

GNC, las naftas, el aerokerosene y las aeronaftas fluctuaron y respondieron en 

relación a los meses y épocas de mayor afluencia turística, generándose un aumento 

en la demanda de combustibles dentro del partido, aumentando la presión sobre estos 

recursos energéticos. No obstante la variación en los datos del kerosene no parecería 

estar asociada al turismo sino que responden a variables meteorológicas y climáticas, 

ya que en las épocas frías su consumo se incrementa con el fin de proveer calefacción 

y decrece en la medida en que las temperaturas se incrementan y se aproxima el 

verano.  

Los datos analizados del Anuario 2010 (Departamento de Investigación y Desarrollo 

EMTUR, MGP, 2010) se condicen y en parte también explican las variaciones 

registradas en los consumos por sectores y en tipo de combustibles. En este sentido, y 

debido a la procedencia de los turistas, el medio de transporte más utilizado resultó ser 

el automóvil particular, lo que justificaría los mayores consumos registrados en GNC, 

naftas y gas oil.   

Por último, los resultados mostraron que el consumo de gas oil tiene un fuerte peso en 

las emisiones totales, mientras que por el contrario el uso de GNC generó menores 

emisiones de CO2.  

No obstante, y a modo de realizar un análisis más ajustado, sería conveniente estudiar 

de igual manera la situación de las restantes localidades turísticas del país a fin de 

establecer con un mayor grado de análisis y comparación la situación de Mar del 

Plata.     
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