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CAPÍTULO V 

EL PROYECTO DE CIUDAD INTELIGENTE EN 

BAHÍA BLANCA DESDE LA VISIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Nicolás Álvarez 

Introducción 

En las últimas décadas, el municipio de Bahía Blanca ha tomado 

consciencia de la importancia de proponer soluciones innovadoras y 

colaborativas a los problemas urbanos contemporáneos, razón por la cual ha 

tenido de referencia al modelo conocido como Ciudades Inteligentes. Las 

Ciudades Inteligentes son aquellas que a través de las TIC utilizan el 

conocimiento y la energía de los ciudadanos para la elaboración y ejecución de 

mejores soluciones en términos de participación, mejorar su calidad de vida y de 

la economía local. De esta forma, la tecnología está al servicio de las personas 

(Lazaroiu & Roscia, 2012). Actualmente, el municipio se encuentra entre los 

primeros puestos de varios índices de modernización y apertura de gobierno 

como el Índice de Datos Abiertos (Open Data Index) de la Fundación 

Conocimiento Abierto y, el Índice de Transparencia Municipal de Argentina 

(ITMA) de Ciucci et al (2019). En este sentido, el municipio fue otorgándole 

relevancia a esta temática en su organigrama, creando direcciones y secretarías 

especialmente abocadas al desarrollo de propuestas en materias de Ciudades 

Inteligentes. 

Ricardo de Weerth es el Secretario de Innovación y Transformación Digital 

del Municipio de Bahía Blanca, llegando al cargo después de desempeñarse en el 

sector privado, durante casi siete años como Presidente del Polo Tecnológico 

del Sur1 y un breve paso previo de casi un año como Director General de 

Tecnologías, Gobierno Digital e Innovación, con objetivos similares. La Secretaría 

que dirige tiene dos direcciones: la Dirección General de Innovación Pública y la 

Dirección General de Tecnologías, Gobierno Digital e Innovación. De esta forma, 

la Secretaría se hace cargo de todos los proyectos municipales que tengan 

relación con la tecnología; razón por la cual, el área de incumbencia de la 

secretaría es muy amplia, incluyendo temáticas de seguridad como la instalación 

 
1 El Polo Tecnológico del Sur es una asociación civil sin fines de lucro integrada por la 
Municipalidad de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Provincial 
del Sudoeste, el Instituto Juan 23, el Ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales y 
distintas empresas de tecnología. 
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de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, hasta cuestiones 

relacionadas con el transporte y la seguridad vial, como la instalación de lectores 

de patentes y semáforos inteligentes. En este sentido, la Secretaría, además de 

encargarse de sus propias actividades afines a Innovación y Transformación 

Digital y de otras como las de Gobierno Abierto y Transparencia, muchas veces 

actúa como un “nexo” entre distintas secretarías, llevando la visión del municipio 

de Bahía Blanca como Ciudad Inteligente, ya sea acercando proyectos o 

asesorando en el diseño e implementación de los proyectos que surgen desde 

otras áreas. 

El presente capítulo se estructura en cuatro grandes secciones. En la 

primera, se realiza una breve introducción que nos permita contextualizar, 

explorando distintos modelos sobre innovación en las ciudades, puntualizando 

en el Modelo de 4 Hélices y Ciudades Inteligentes. En la segunda parte, se 

realizará el reporte de la entrevista en la que, de forma narrativa, se realizará una 

interpretación de la visión de un funcionario público de la ciudad de Bahía 

Blanca. En la tercera parte, se mencionará y analizará el rol del municipio como 

nexo entre los distintos actores de la ciudad y la región. En último lugar, se 

exponen reflexiones a modo de conclusión de la entrevista y algunas 

consideraciones de Bahía Blanca como Ciudad Inteligente. 

Marco teórico 

El contexto actual está caracterizado por un gran crecimiento de la 

población, especialmente la urbana, y la revolución digital, que propicia tanto la 

difusión del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) como la instrumentación de las mismas en las ciudades. En 

este sentido, se ha puesto el foco en las ciudades y municipios que, a su vez, 

pretenden aplicar el concepto de Smart City o Ciudad Inteligente para dar 

respuestas a las necesidades y problemáticas contemporáneas (Alderete & 

Alvarez, 2019). Esta idea de ciudades inteligentes no es reciente, sino que se ha 

generado a partir del movimiento “Smart growth” de los años noventa en los 

Estados Unidos, mediante el cual se apoyaba las soluciones impulsadas por la 

comunidad para resolver problemas urbanos. El concepto de Ciudad Inteligente 

se diferencia del de Ciudades con Inteligencia, debido a que la simple 

implementación y difusión/uso de las TIC es condición necesaria pero no 

suficiente para resolver problemas, mejorar la eficiencia y desarrollar la calidad de 

vida de los ciudadanos (Jolías & Prince, 2016). La ciudad inteligente traslada el 

énfasis de la tecnología a las personas y, particularmente, en cómo las mismas 

pueden participar de manera significativa en la determinación de aspiraciones y 

prioridades colectivas para el presente y futuro de su ciudad (Joss, 2018). Es 

decir, la implementación de las TIC permite a las ciudades evolucionar hacia 

Ciudades Inteligentes a través de la búsqueda de soluciones y, por lo tanto, 

innovaciones, pero requiere del compromiso de múltiples agentes. 

El paradigma de Ciudades Inteligentes como modelo que permite la 

búsqueda de soluciones y, por lo tanto, innovaciones, al requerir el compromiso 
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de múltiples agentes abre interrogantes acerca del potencial del trabajo 

colaborativo (de base digital) y coordinado entre el ecosistema de actores 

sociales (CIPPEC, 2017). En este sentido, toma relevancia el modelo de 

innovación de Quíntuple Hélice (5H) como nuevo paradigma de producción del 

conocimiento y de la innovación (Carayannis et al. 2012). El modelo de 

innovación de Triple Hélice (3H) está conformado por gobierno, empresas y 

academia; el modelo de Cuádruple Hélice (4H) agrega a las organizaciones de la 

sociedad civil y; el modelo de 5H, agrega finalmente a la ciudadanía. De esta 

forma, el ecosistema de innovación de una ciudad queda conformado por 

múltiples actores. En el marco de la innovación 5H se encuentran los proyectos 

de ciudad inteligente, en el que el Gobierno tiene un factor clave, haciendo de 

nexo entre otros actores como la industria/empresas y la academia, así como 

empoderando a la ciudadanía, por ejemplo, a través la apertura de datos y la 

promoción de su participación en la toma de decisiones. En este contexto, 

debido a que las ciudades son foco de atención de las administraciones públicas, 

las instituciones y las empresas, toman especial relevancia los gobiernos 

municipales. 

En el contexto actual, el gran desafío pasa por los gobiernos locales, una 

ciudad que pretende ser inteligente tiene que ser capaz de gestionar el esfuerzo 

e inteligencia de todos los actores en los procesos de innovación, y desarrollar la 

habilidad de utilizar las TIC eficientemente para mejorar la coordinación 

interinstitucional y promover políticas públicas inclusivas (Alvarez & Alderete, 

2019; Alderete, 2018). Nam y Pardo (2011) sostienen que la ciudad inteligente 

fomenta la interoperabilidad entre los distintos dominios de una ciudad, y la 

coordinación no debe limitarse a los distintos actores, sino que también debe 

realizarse hacia adentro del gobierno local. 

Reporte de entrevista 

El 11 de mayo del 2022, en las oficinas de la Secretaría de Innovación y 

Transformación Digital en el palacio municipal de Bahía Blanca, se llevó a cabo 

una reunión entre Ricardo de Weerth e investigadores y estudiantes 

pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET-UNS) y, la Universidad 

Nacional del Sur. El objetivo de la misma fue conocer la visión del municipio, en 

palabras del Secretario a cargo, sobre Bahía Blanca como una ciudad tendiente a 

convertirse en una Ciudad Inteligente y, el rol que cumple el municipio en la 

promoción de actividades, relaciones entre actores y disposición de herramientas 

para alcanzar este objetivo. 

El siguiente reporte de entrevista se realiza de forma narrativa, realizando 

una interpretación personal de la visión que tiene un funcionario municipal sobre 

la concepción de la ciudad de Bahía Blanca como una Ciudad Inteligente. 
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Bahía Blanca como Ciudad Inteligente  

La ciudad de Bahía Blanca, cabecera del partido que lleva su mismo 

nombre, se encuentra ubicada geográficamente al sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires. De acuerdo a los datos del censo poblacional realizado en 2010, la 

ciudad cuenta con 301.572 habitantes. La ciudad dispone de numerosas 

instituciones educativas muy reconocidas que conforman el sector científico, así 

como de un conjunto de pequeñas empresas locales y otro reducido de grandes 

establecimientos manufactureros que conforman la estructura industrial. En el 

año 2013, la participación del producto bruto del partido de Bahía Blanca era del 

0,81% nacional, redundando en un producto per cápita 24% superior al del país 

(CREEBA, 2013). La ubicación geográfica de la ciudad le da una identificación 

como el centro regional del Sudoeste Pampeano, provocando una elevada 

participación del sector público en la economía local a través de la provisión de 

servicios públicos (educación y salud) y las funciones gubernamentales 

(Gorenstein et. al., 2012). 

La gestión gubernamental local del municipio de Bahía Blanca, desde la 

década de los 80 con el área de sistematización de datos, ha realizado 

actuaciones progresivas en la promoción de innovación y en la solución de 

demandas ciudadanas. En el año 2012, el municipio crea la Agencia de 

Innovación y Gobierno Abierto. A fines del año 2015, el área de innovación 

adquiere la jerarquía de Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión, 

impulsando el Programa Integral de Modernización. En el año 2019, en el inicio 

de una nueva gestión, se elimina la Secretaría de Modernización y Calidad de 

Gestión. 

En este contexto, Ricardo de Weerth comenta que inicialmente asume en 

el cargo de Director General de Tecnologías, Gobierno Digital e Innovación, 

dependiente de la Secretaría Privada de la Intendencia. Luego, con la renuncia de 

su superior al cargo y la experiencia adquirida en los primeros meses de gestión, 

desarrolla un proyecto de Bahía Blanca como ciudad tendiente a ser inteligente, 

atendiendo a las necesidades y posibilidades que había observado. De esta 

forma, se crea la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y Ricardo 

asume como Secretario. El mismo destaca que, si bien la temática estaba en la 

agenda municipal, otorgarle el rango de Secretaría permitió su jerarquización al 

brindarle mayor autonomía y presupuesto propio. En este sentido, si bien el 

municipio de Bahía Blanca ha realizado progresos más que notables en términos 

de Ciudad Inteligente, como lo atestiguan diversos indicadores en la materia y, a 

su vez, viene dándole relevancia a la temática desde su organigrama 

organizacional, no existe un plan estratégico de gobierno. Actualmente, el 

municipio de Bahía Blanca, desde la Secretaría que preside Ricardo, espera ser 

capaz de transmitir una visión (tanto hacia adentro como hacia otros actores de 

la ciudad) de Bahía Blanca como ciudad tendiente a convertirse en una Ciudad 

Inteligente. Dicha visión no se encuentra institucionalizada a lo largo del 

organigrama municipal, es la Secretaría específicamente abocada a ello la que se 
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encarga de asistir y transmitir la visión en cada proyecto municipal que surja en 

materia TIC. El proyecto de Ricardo, institucionalizado por parte del municipio, 

viene a marcar un rumbo y los proyectos que van surgiendo se realizan en la 

medida que van surgiendo necesidades y oportunidades. 

La concepción que se hace de Ciudad Inteligente por parte del municipio, 

desde la Secretaría que preside Ricardo, está estrechamente relacionada a la 

implementación de la tecnología en distintos ámbitos de la ciudad. En este 

sentido, es consecuente con la línea de desarrollo que se viene trabajando en el 

municipio desde los años ’80, es decir, realizar esfuerzos por sistematizar 

procesos e incorporar la tecnología en el desarrollo de los mismos. No obstante, 

Ricardo hace especial referencia a la importancia de escuchar a los ciudadanos 

con el fin de conocer las necesidades reales y direccionar los recursos 

(obras/proyectos) a la atención directa de las mismas. En esta línea, el 

entrevistado cita el caso de una reunión que tuvieron desde el municipio con los 

vecinos de una zona de la ciudad en la que plantearon necesidades que para 

ellos eran prioritarias (reparación de un aro de básquet, la construcción de un 

lomo de burro y una caseta para la parada de colectivos) y que, por la facilidad 

de su implementación, se llevaron a cabo en solo tres días. Esta concepción está 

institucionalizada en la Secretaría que, lejos de hacer foco en las TIC, conciben al 

ciudadano como principal destinatario de sus actividades. Por este motivo, 

destaca que los esfuerzos del municipio tienen que incluir la participación de los 

ciudadanos, todo esfuerzo y actividades que realiza el municipio tienen que ser 

factibles de aprovechamiento por parte de los ciudadanos (beneficiario directo). 

El municipio de la ciudad de Bahía Blanca hace más de cuarenta años 

viene realizando esfuerzos para mejorar sus procesos administrativos y servicios a 

los ciudadanos a través de la instrumentación de las TIC, acción consecuente 

con la idea de ciudad con inteligencia. Es en los últimos siete años, con la 

incorporación (en la definición de prioridades y organigramas municipales) de los 

conceptos de Gobierno Abierto y la importancia de la transparencia, cuando se 

da un vuelco desde las TIC hacia los ciudadanos. Aparece el concepto de Ciudad 

Inteligente como un modelo a seguir, las TIC tienen que estar al servicio de los 

ciudadanos permitiéndoles ser parte, a través de nuevos canales de interacción 

con el gobierno, de la determinación de aspiraciones y prioridades colectivas 

para el presente y futuro de su ciudad. 

Digitalización de los servicios del gobierno 

La digitalización de los servicios del gobierno, de forma simplificada, se 

refiere a la implementación de una reforma de simplificación y digitalización 

(aplicación de la tecnología). Por lo que el término digitalización no hace 

referencia únicamente a la incorporación de las TIC en los procesos 

administrativos, muy por el contrario, en la mayoría de los casos obliga a 

rediseñar completamente dichos procesos. De esta forma, la digitalización de los 

servicios de gobierno, principalmente trámites, está muy vinculada a la 

simplificación de los mismos. Esto que, a simple vista podría parecer un objetivo 



 

86 
 

obvio para todos los gobiernos, por sus beneficios en tiempo y dinero para los 

ciudadanos, mayores niveles de satisfacción con el servicio, mejor relación y 

confianza con el gobierno, además de los ahorros fiscales para los gobiernos, 

muchas veces encuentra grandes obstáculos para su implementación, como ser: 

la inercia burocrática, la baja coordinación interinstitucional, un gobierno alejado 

del ciudadano,  la gran complejidad regulatoria, y la complejidad técnica (BID, 

2018). 

El municipio de Bahía Blanca, como se ha mencionado, viene realizando 

esfuerzos por la sistematización de datos desde los años ’80. En este sentido, 

tiene una larga experiencia en proyectos de simplificación de procesos 

administrativos locales. No obstante, en las últimas décadas, con el estallido de la 

denominada Revolución tecnológica, que pone a disposición de las personas el 

acceso a las tecnologías, estos procesos se han acelerado y son cada vez 

mayores las demandas ciudadanas de un gobierno con el nivel de eficiencia que 

observan en el sector privado son cada vez mayores. En este contexto, a 

continuación, se analizarán los casos de digitalización llevados adelante por el 

municipio de Bahía Blanca, en base a la mención y explicaciones brindadas por 

Ricardo de Weerth. 

Gestión de Documentación Electrónica (GDE) 

El municipio de Bahía Blanca viene aplicando hace un tiempo el Sistema 

de Gestión Documental Electrónica (GDE), que es un sistema integrado de 

caratulación, numeración, seguimiento y registración de los movimientos de 

todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Ricardo 

comenta que la GDE fue aplicada por el gobierno de Mauricio Macri (2015 – 

2019) para distintos organismos nacionales y fue adoptada por varios municipios, 

como es el caso del municipio de Bahía Blanca que desde ese momento está 

realizando una implementación gradual. Entre las virtudes del Sistema, Ricardo 

destaca que el mismo está compuesto por módulos (Escritorio Único, 

Comunicaciones Oficiales, Generador Electrónico de Documentos Oficiales, 

Expediente Electrónico, entre otros) y que permite la aplicación gradual módulo 

a módulo. Es decir, los distintos módulos de los que está compuesto el sistema 

pueden ser implementados de manera independiente. Esta característica, en un 

contexto de administración pública con recursos humanos de habilidades 

heterogéneas, permite organizar y llevar a cabo las capacitaciones necesarias 

para la aplicación de cada uno de los módulos. Las capacitaciones para la 

implementación y utilización de cada uno de los módulos del Sistema son 

llevadas a cabo por el gobierno de la Nación. De esta forma, cada uno de los 

municipios puede identificar los módulos prioritarios de aplicación y contactar a 

Nación para capacitar a sus recursos humanos en la utilización del mismo. 

El GDE es un sistema que fue implementado por muchos organismos 

públicos a lo largo del territorio nacional, no solamente municipalidades. Según 

las palabras de Ricardo, se puede deducir que el éxito en términos de 

implementación de esta herramienta radica en la flexibilidad de su aplicación. El 
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GDE es un sistema muy grande, con muchísimas utilidades, por lo que se 

destaca la flexibilidad en su implementación, ya que, si requiriera implementar 

todos los módulos a la vez, muchos de estos organismos se verían en la 

imposibilidad de llevar adelante tal acción con los conocimientos, recursos 

técnicos y humanos disponibles. 

Historia Clínica Digital Bahiense (HCDB) 

Una de las herramientas más ambiciosas que proyecta Ricardo, en 

términos de recursos, actores involucrados y beneficios percibidos para todos, es 

la Historia Clínica Digital Bahiense (HCDB). Es un desafío muy grande porque la 

propuesta es realizar una HCDB que se aplique en toda la ciudad, es decir, todos 

los organismos de salud la tendrían a disposición para su implementación y uso. 

En la ciudad de Bahía Blanca hay varias instituciones hospitalarias y 

clínicas de salud, destacándose el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. 

José Penna (Hospital Penna, a cargo de la provincia de Buenos Aires) y el 

Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (Hospital Municipal, a cargo 

del municipio de Bahía Blanca). En términos de digitalización de los historiales 

médicos, comenta Ricardo que el municipio se encuentra más avanzado que el 

resto de los historiales de la ciudad. De hecho, el Hospital Penna no cuenta con 

un sistema propio. 

La realización e implementación de una HCBD tiene que tener en cuenta 

la realidad de todos los actores e instituciones involucradas: organismos de 

salud, profesionales de la salud, ciudadanos. En el caso de las instituciones, el 

nivel de digitalización que presentan y un plan de implementación (como el caso 

del GDE) para que la implementación del nuevo sistema no sea prohibitiva. Es 

decir, que el sistema permita un plan de adaptación flexible, en plazos realistas 

para la realidad de todos los involucrados. En el caso de los profesionales de la 

salud, Ricardo comenta que, en la experiencia del Hospital Municipal, en un 

principio había resistencia en la adopción de sistemas informáticos, ya sea por 

tradición o desconocimiento, pero que con el tiempo los médicos y demás 

profesionales fueron aceptando la nueva tecnología. La aceptación viene dada al 

percibir los beneficios de la utilización de la tecnología, principalmente el poder 

contar con toda la información de primera mano (registros propios o de otros 

profesionales) a través de una computadora y no tener que recurrir a la 

interpretación de lo que recuerda un paciente (en caso de que no tenga todos 

los estudios consigo). En el caso de los ciudadanos, es importante tener en 

cuenta que la información manejada en este tipo de instituciones es de carácter 

confidencial o delicada. En este sentido, la HMDB contaría con protocolos de 

seguridad para garantizar la privacidad de los pacientes y, además, la información 

que se cargue al sistema deberá ser consentida por parte de los pacientes, 

respetando su derecho a la privacidad y manejo de datos sensibles. 
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Cartera Digital del Ciudadano y Domicilio Fiscal Electrónico 

La Cartera Digital del Ciudadano (CDC) es otra de las proyecciones que 

hace Ricardo desde su Secretaría, la misma consistiría en una plataforma a la que 

los ciudadanos podrían acceder mediante una verificación biométrica de 

identidad y en la misma dispondrían de toda su información municipal. Es decir, 

una cartera digital en la que el ciudadano pueda acceder a toda la información y 

trámites que tenga que realizar con el municipio.  

La CDC, para cumplir con los estándares de calidad y seguridad, requiere 

de una verificación biométrica de identidad. En este sentido, el municipio ya 

realizó los trámites correspondientes con Nación para que le permitan utilizar la 

información de verificación biométrica de identidad. No obstante, la Nación no 

proporciona un sistema de verificación de identidad, únicamente brinda 

autorización para la utilización de los datos. La Ciudad de Buenos Aires 

actualmente se encuentra trabajando en la creación de un sistema de 

verificación biométrica propio. El municipio de Bahía Blanca Blanca, en el caso 

de querer utilizar los datos provistos por el Estado Nacional, se encontraría en la 

necesidad de hacer un sistema propio. 

Una de las principales utilidades de poner a disposición de los ciudadanos 

una CDC, para el municipio de Bahía Blanca, sería poder implementar un 

Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). De esta forma, se podrían realizar todas las 

comunicaciones oficiales y fiscales del municipio a través de dicha plataforma a 

la casilla declarada. Según Ricardo, la importancia radica principalmente en el 

ahorro de papel y costos de distribución que le implican al municipio realizar 

estas notificaciones actualmente de manera física. 

La posibilidad de verificar la identidad de los ciudadanos de manera digital 

le permitiría al municipio, a través de una CDC y el establecimiento de un DFE, 

todos los beneficios expuestos y; el ciudadano, en muchos casos, se vería 

beneficiado al poder evitar tener que acercarse hasta el Palacio Municipal a hacer 

consultas y realizar trámites.  

Gestión Inteligente de los recursos 

Un interés del municipio, del cual Ricardo hace especial mención, es el de 

realizar una gestión inteligente de los recursos de la ciudad. Entendiendo por 

gestión inteligente a la incorporación de soluciones digitales que permitan el 

monitoreo constante, es decir, saber cuál es la situación de los recursos a través 

de una simple consulta a los sistemas. Esto es de utilidad para los organismos 

que prestan servicios tanto como para los ciudadanos que son consumidores 

directos o indirectos de los mismos. En este sentido, el municipio de Bahía 

Blanca empezó a realizar esfuerzos para lograr el monitoreo de algunos recursos 

como: el mapeo y monitoreo del aire, monitoreo de contaminación sonora, 

monitoreo del agua, entre otros. Entre las distintas experiencias exploradas por el 

municipio podemos mencionar las siguientes: 
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• Monitoreo del aire: Ricardo comenta que actualmente existe un mapeo y 

monitoreo del aire, no obstante, su relevamiento es complicado porque 

para realizar un análisis completo se debe tomar una muestra del aire in 

situ y enviarla a analizar a un laboratorio. Es decir, el proceso de análisis 

del aire entre que se toma la muestra y se cargan los datos al sistema es 

muy complejo y requiere de un tiempo que no se condice con los 

estándares de una gestión inteligente. 

• Gestión inteligente de los residuos: desde la Secretaría de Ricardo se han 

pensado y planteado el diseño e implementación de sistemas inteligentes 

de gestión de residuos. Es decir, que aumenten la eficiencia del servicio, 

logrando reducir la cantidad de viajes, días de recolección, o los 

momentos del día y/o lugares donde los vecinos tienen que depositar sus 

residuos para ser retirados. De todas formas, la implementación de estos 

proyectos, como muchos otros, están por fuera de la órbita de su 

Secretaría y es complicado llevarlos a cabo debido a la posible existencia 

de otro tipo de actores con intereses contrapuestos o con desconfianza 

en los beneficios que puede significar la adopción de las TIC.  

• Sistema de Alumbrado Inteligente: el municipio ha respondido a pedidos 

concretos de iluminación en ciertos barrios mediante luminarias LED, así 

como en casetas de paradas de colectivo, con la implementación de 

paneles solares para provisión de energía. Este tipo de iniciativas son el 

resultado de reuniones de participación ciudadana que se están llevando 

a cabo en distintos barrios. 

• Monitoreo de contaminación sonora: Ricardo cuenta que actualmente se 

está trabajando para implementar un monitoreo con mapeado de la 

contaminación sonora de distintos puntos de la ciudad. 

• Control inteligente de tráfico: actualmente la ciudad cuenta con 16 

lectores de patentes ubicados en distintos puntos, lo que permite realizar 

un monitoreo del tránsito. Además de la instalación de semáforos 

inteligentes. 

• Diseño y gestión de redes de autobuses inteligentes: el municipio de 

Bahía Blanca forma parte de Bahía Transporte SAPEM2, desde donde se 

 
2 Bahía Transporte SAPEM es una empresa conformada por la Municipalidad de Bahía Blanca 
junto con el Polo Tecnológico del Sur, la Universidad Nacional del Sur, FUNDASUR, la Zona 
Franca Bahía Blanca – Coronel Rosales, la Unión Industrial de Bahía Blanca, la Corporación 
del Comercio, Industria y Servicios, APyME. 
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vienen llevando adelante distintas acciones y proyectos para mejorar la 

eficiencia y la gestión del transporte público en la ciudad, como el 

monitoreo en tiempo real de las líneas de colectivos, entre otros. Este tipo 

de iniciativa permite contar con información para poder mejorar los 

recorridos de las distintas líneas y la provisión de servicio de las mismas. 

Se destaca el trabajo conjunto de representantes de distintos sectores de 

la sociedad. 

• Producción y consumo de energías renovables: el uso eficiente de los 

recursos energéticos y el tránsito hacia las energías renovables es una 

cuestión que Ricardo mencionó como prioritaria. En este sentido, el 

municipio buscará aportar proyectos y apoyo a este tipo de soluciones. 

• Gestión Inteligente del Agua: el monitoreo del agua se mencionó como 

una herramienta necesaria, no obstante, desde el municipio no tienen 

injerencia en la provisión de dicho recurso porque está en manos de la 

provincia de Buenos Aires. Por este motivo, al depender de otros 

organismos que exceden a la órbita municipal, se dificulta su seguimiento. 

Gobernanza municipal 

En términos de Gobernanza municipal, teniendo en cuenta la concepción 

de Ciudades Inteligentes, Ricardo infiere que desde su Secretaría tienen muy 

arraigada la concepción del ciudadano como principal destinatario de sus 

actividades. El ciudadano tiene que ser el beneficiario directo de los proyectos y 

acciones que se lleven adelante por parte del municipio. En este sentido, cuenta 

que el municipio tiene un área especialmente dedicada a la participación 

ciudadana que trabaja constantemente con los barrios y, además, una vez al mes 

organiza una reunión de los vecinos con todos los integrantes del gabinete 

municipal. De esta forma, se busca involucrar a los ciudadanos en la 

determinación de las prioridades municipales, además de conocer las 

necesidades más urgentes para poder dirigir los recursos disponibles a 

atenderlas. 

Un reto importante para la construcción y gestión de ciudades 

inteligentes, es el contexto económico actual. El factor económico es una 

barrera importante para los municipios de Argentina que muchas veces se 

encuentran con la falta de presupuesto o necesidades más urgentes que atender. 

Por otro lado, el factor institucional también juega un rol importante, ya que 

muchas veces los proyectos y recursos están disponibles, pero hay otro tipo de 

fuerzas e intereses que lo imposibilitan. Por otro lado, cuando los cambios 

tecnológicos se realizan al interior de la Municipalidad, una barrera importante 

pueden ser los empleados que ven amenazadas sus fuentes de trabajo o, al 
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cambiar los procesos, existe una disputa de poder (que se modificado con el 

cambio). Es decir, algunos empleados que, bajo los procesos tradicionales de 

gestión y administración, tienen determinado poder de decisión, en la aplicación 

de un sistema inteligente o digitalizado pierden el control sobre los procesos. 

El municipio de Bahía Blanca tiene mucha relación con la industria, de 

hecho, como se mencionó, forma parte de distintos organismos multilaterales 

junto a actores de la industria y la academia. No se hace mención especial a 

casos de co-creación con los ciudadanos, pero sí a que el municipio realiza 

esfuerzos por involucrar a la ciudadanía y tiene un rol muy importante haciendo 

de nexo entre los distintos actores locales (industria, academia y ciudadanía). 

Rol del municipio en el proceso de innovación 

El municipio de Bahía Blanca, que hace diez años viene trabajando en 

procesos de modernización, innovación pública y gobierno abierto, juega un rol 

muy importante en el proceso de innovación. En este sentido, es miembro de las 

organizaciones más importantes en términos de desarrollo local; como el Polo 

Tecnológico de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca. El Polo Tecnológico, asociación que Ricardo presidía hasta el momento 

de su designación en la municipalidad, es un núcleo en el que el municipio 

coincide con las principales instituciones y empresas de tecnología de Bahía 

Blanca y la región; espacio en el que coordinan las acciones públicas, privadas, 

académicas y científicas que permitan lograr la inserción de las empresas locales 

y regionales en la economía nacional e internacional. 

En la concepción de Bahía Blanca como Ciudad Inteligente, el municipio 

tiene un rol muy importante. Ricardo expresa esta idea destacando que además 

de que la mayoría de los proyectos en materia de Ciudades Inteligentes, por no 

decir todos, salen desde el municipio y puntualmente desde su Secretaría, el 

municipio es el nexo de todas las relaciones que surgen entre distintos actores 

alrededor de estos proyectos. Es decir, el municipio es el centro de los proyectos 

y a su vez hace de nexo entre los distintos actores locales involucrados.  

Las empresas que suelen participar de los distintos proyectos de ciudades 

inteligentes de la ciudad son empresas grandes, que se desenvuelven en el 

entorno nacional o internacional, y la mayoría ya había participado anteriormente 

de proyectos similares en otras ciudades como Mar del Plata, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, entre otras. Por lo general, estas ciudades pioneras en términos 

de inteligencia, suelen coincidir en las empresas proveedoras. Esto no es 

casualidad, la mayoría de estas ciudades forman parte de una red denominada 

Red de Innovación Local (REDIL), que están conformada y trabaja con líderes 

locales (intendentes, secretarios, directores, etc.) con el objetivo de mejorar sus 

capacidades de gestión y despertar el poder de transformación de las ciudades. 

Ricardo destaca la importancia de esta red para poder hacer una pre-evaluación 

de la factibilidad de distintos proyectos en materia de ciudades inteligentes, así 
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como red de soporte conformada por varias empresas que atienden a 

necesidades y demandas de los distintos integrantes de la misma. 

El rol de nexo que desempeña el municipio en el proceso de innovación 

de la ciudad no se limita únicamente a los proyectos de ciudades inteligentes 

que salen desde su propia Secretaría. El caso de la Historia Clínica Digital 

Bahiense, es una iniciativa que surge desde el municipio pero que se va a poder 

llevar a cabo gracias a la infraestructura que proveerá un proyecto aprobado por 

el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mediante el cual se va a instalar 

una fibra óptica que conecta el Hospital Penna (a cargo de la Provincia de 

Buenos Aires) y el Hospital Municipal (a cargo del municipio de Bahía Blanca). El 

proyecto llevado adelante por el ENACOM permitió que el municipio vea la 

posibilidad de impulsar un proyecto propio que ya estaba en carpeta y que 

consistía en conectar tecnológicamente a dos de los hospitales más importantes 

de la región. De esta forma, el municipio hace de nexo entre dos grandes 

instituciones locales, aportando una plataforma de interoperabilidad que 

permitirá a los ciudadanos acceder a una mejor calidad de los servicios públicos 

que se brindan. 

El rol del municipio como nexo entre los demás organismos públicos de 

distintos niveles, municipales, provinciales y nacionales, como lo es el caso del 

ENACOM, es de vital importancia para que los recursos se destinen a su mejor 

uso y no sea necesario replicar los esfuerzos. En el caso de las inversiones 

realizadas en la ciudad, independientemente que los recursos salgan de otro 

nivel de gobierno o por parte del sector privado, el municipio tiene mayor 

información para transmitir a dichos organismos y, a su vez, coordinar y orientar 

los esfuerzos a las necesidades determinadas como prioritarias por los distintos 

actores locales. El caso de la Cartera Digital del Ciudadano, otro de los ejemplos 

mencionados por Ricardo, se puede llevar adelante gracias a que el municipio 

realizó los trámites necesarios para que el gobierno nacional le autorice la 

utilización de los servicios de verificación biométrica de identidad. Esto se debe a 

que la Nación no proporciona un sistema de verificación de identidad, 

únicamente autoriza al solicitante a utilizar los datos para realizarlo. Es decir, el 

acceso a los datos no garantiza la realización de un sistema o plataforma que 

permita utilizarlos, esto constituye un servicio al que difícilmente puedan acceder 

las pequeñas o medianas empresas por su cuenta. En este sentido, el municipio 

puede permitir que los datos brindados por Nación sean utilizables en el ámbito 

de la ciudad realizando una inversión que sería difícil de ejecutar por instituciones 

de menor escala. De esta forma, el ciudadano puede empezar a notar una 

digitalización de los servicios públicos y los demás actores empiezan a contar 

con herramientas de digitalización necesarias en el contexto actual.  
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Reflexiones finales 

La ciudad de Bahía Blanca tiene un ecosistema de actores (gobierno, 

academia, industria, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía) muy 

desarrollado e interrelacionado y, a su vez, un municipio que desde hace varias 

décadas viene realizando esfuerzos en la promoción de la innovación y solución 

de demandas ciudadanas. Este contexto da a la gestión de gobierno actual del 

municipio y, puntualmente a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital 

dirigida por Ricardo de Weerth, una base importante para concebir el desarrollo 

de la ciudad bajo el modelo de Ciudades Inteligentes con el trabajo y 

compromiso de múltiples actores del ecosistema local. 

El municipio de la ciudad de Bahía Blanca aplica el paradigma del modelo 

de Ciudades Inteligentes, intentando poner constantemente el foco en la 

ciudadanía como principal destinataria de los servicios ofrecidos, pero también 

como actor principal en la determinación de prioridades y el desarrollo de 

soluciones de los problemas urbanos locales. En este sentido, el municipio juega 

un papel muy importante en el ecosistema de innovación de la ciudad, no 

únicamente a través de los proyectos que surjan desde el propio municipio sino 

también sirviendo de nexo entre distintas empresas, instituciones educativas, 

organismos públicos y la ciudadanía en general. De esta forma, consigue 

aprovechar los recursos existentes de la forma más eficiente y coordinando los 

distintos esfuerzos y proyectos para poder lograr mejores resultados. La 

participación ciudadana es clave para poder identificar las necesidades más 

urgentes y direccionar adecuadamente los recursos disponibles entre los 

distintos organismos públicos y privados. 

El desarrollo y, sobre todo, la ejecución y aplicación de proyectos en 

términos de Ciudades Inteligentes no es sencilla. El municipio de Bahía Blanca se 

encuentra con muchos obstáculos y barreras propias del contexto argentino y 

regional, como los problemas económicos, la falta de presupuesto y la 

desconfianza de varios actores en los beneficios de la adopción de las TIC. Una 

de las principales diferencias, que hacen que el municipio de Bahía Blanca tenga 

un nivel de desarrollo más elevado, en términos de indicadores regionales 

relacionados a ciudades inteligentes, es que la promoción de la innovación en la 

solución de las demandas ciudadanas se realiza hace varias décadas de manera 

continuada. Es decir, muchos de estos progresos se pudieron lograr gracias a 

que, más allá de los obstáculos mencionados y siempre presentes a lo largo de 

las décadas, se continuó priorizando los procesos de innovación en la agenda y 

organigrama de gobierno. En este sentido, se puede decir que en Bahía Blanca, la 

innovación es una política de gobierno y una demanda ciudadana constante. 
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Modelo de innovación en PyMes en una ciudad
inteligente. El caso Bahía Blanca

Susana Porris

María Verónica Alderete
Roberto Verna

Este libro aborda la cuestión del modo en que las empresas PyMEs 
desarrollan sus procesos de innovación, en un contexto caracterizado 
por la promoción de una gestión inteligente de la ciudad para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en el caso de una ciudad no global 
como Bahía Blanca. 
El trabajo es el resultado del proyecto de investigación PID La 
innovación en las PyMEs industriales y de servicios de Bahía Blanca en el 
marco del modelo de una Ciudad Inteligente. Los trabajos publicados 
pertenecen principalmente a docentes e investigadores de la UTN, 
Facultad Regional Sur Bahía Blanca e investigadores del IIESS, CONICET-
UNS. La principal fuente de información es una encuesta online dirigida 
a un grupo de empresas de la ciudad de Bahía Blanca insertas en el 
sistema de innovación local. A su vez, se realizaron entrevistas a 
empresas del PTS así como a funcionarios locales. 
Se analiza la evolución del modelo de innovación de empresas del Polo 
Tecnológico del Sur PTS en el marco de las políticas que han 
transformado a Bahía Blanca en una prometedora ciudad inteligente. 
También se indaga ¿Son más innovadoras las pymes que se vinculan con 
el sistema científico-tecnológico de una ciudad inteligente? ¿Cuáles 
son las principales fuentes de información para la innovación de las 
empresas? ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por el Municipio de 
Bahía Blanca en materia de ciudad  inteligente?
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