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La Medición de la Actividad Económica a Nivel
Regional. El Producto Geográfico Bruto de la

Provincia de Córdoba 1970-1980

JOSÉ A. DELFINO

I. INTRODUCCION

 Este trabajo describe la metodología e indica las principales
fuentes de información empleadas en las estimaciones del Producto
Geográfico Bruto de la provincia de Córdoba (PGB) correspondientes
al período comprendido entre 1970 y 1980 1 . Con esa finalidad pre-
senta primero los indicadores económicos usuales que miden el nivel
de actividad, explica de un modo sencillo los distintos métodos de
cálculo y detalla las dificultades que ofrece su aplicación a nivel re-

1  El propósito de este documento es difundir los resultados de un trabajo que se asienta
en una metodología preparada para que sirva de orientación al personal del Departamento
de Cuentas Sociales de la Secretaría de Estado de Planeamiento de la Provincia de Córdoba
en las estimaciones del Producto Geográfico Bruto, porque se piensa que pueden ser de
interés para quienes utilizan estadísticas económicas. En ese trabajo, que se realizó en el
marco de un convenio de asistencia técnica celebrado entre la provincia y el Consejo Federal
de Inversiones, participó un equipo integrado por la Licenciada L.Gallo, el Licenciado
R.Pedano y los Contadores C.Aravena, G. Nosetto y N.Ramallo, a quienes se agradecen
los valiosos comentarios, observaciones y sugerencias realizadas durante su desarrollo.
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gional. Comenta luego las nociones básicas del método seleccionado
y describe con algún detalle la metodología empleada en cada sector
de actividad y las fuentes de información utilizadas. Finalmente, y en
base a los resultados obtenidos, hace una breve descripción de la
estructura económica de Córdoba, destacando el carácter esencial de
un limitado número de actividades productivas y sugiriendo que la
economía provincial depende en gran medida de su comportamiento.

I.1. Medidas del nivel de actividad económica
El Producto Interno Bruto (PIB), que generalmente se define

como "el valor a precios de mercado de los bienes y servicios finales
producidos en un país en un período anual", es quizás la medida más
importante de la actividad económica desarrollada por las unidades
productivas que residen en su territorio interior. Pero a pesar de su
amplitud, ese indicador no mide todas las transacciones económicas,
sino sólo aquellas que contribuyen a obtener bienes y servicios finales.

Eso significa que se excluyen del cómputo los productos inter-
medios, que son los bienes y servicios empleados en la producción de
otras mercancías, porque su consideración daría lugar a un doble
cómputo. Esta decisión suele ilustrarse con un ejemplo clásico que
muestra que si un molino vende harina a un panadero por valor de
100$, quien la emplea en la fabricación de pan que a su vez vende a
los consumidores por 200 $, la simple agregación de estas dos tran-
sacciones proporcionaría una medida excesiva de los resultados obte-
nidos por el sistema económico, pues la harina sería computada dos
veces: la primera por sí misma y la segunda como integrante del
precio del pan. Esta duplicación se evita excluyendo del cálculo los
productos intermedios (harina) y por consiguiente agregando solamen-
te los bienes y servicios finales (pan), como indica la definición2.

2  La distinción entre productos intermedios y finales en ciertos casos es bastante difusa,
pues las características de los bienes y servicios depende de su destino. En otras palabras,
cuando el pan es comprado por un restaurante es un producto intermedio, pues es un
componente de los servicios que éste proporciona, mientras que la harina comprada por
una familia sería un producto final. Por este motivo es mejor distinguir entre ventas a la
demanda intermedia y a la demanda final.
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Tampoco forman parte del PIB la comercialización de bienes
usados ni las transacciones financieras. Las primeras, como la venta
de un automóvil de segunda mano,  por ejemplo, no debe computarse
en el cálculo del producto pues se registró el año de su fabricación.
Las segundas, tales como la compraventa de acciones o la constitución
de una hipoteca, porque sólo representan cambios en los derechos de
propiedad sobre determinados bienes que tampoco dan lugar a un
aumento en la corriente de mercancías producidas en el período. Por
razones similares se excluyen también las operaciones que implican
meras transferencias de poder adquisitivo (como una jubilación, por
ejemplo, porque no es un pago por un servicio productivo sino una
redistribución del ingreso).

 Los bienes de capital, en cambio, se consideran productos
finales y se suman a los demás para obtener el producto interno bruto
porque aunque también se usan en la producción de otras mercancías
no desaparecen con su empleo, como ocurre con un torno o un arado,
por ejemplo. Sin embargo, como este procedimiento sobre - estima el
nivel de actividad del período, pues una parte de los bienes de capital
se consume en la producción debido al desgaste provocado por el uso
o la obsolescencia, el producto interno así calculado se denomina bru-
to. El problema se resuelve, sin embargo, deduciendo una parte de la
producción final equivalente a la necesaria para reemplazar los bienes
de capital consumidos, que se denomina asignación para el consumo
de capital fijo y es la versión real de los cargos contables por depre-
ciación que practican las unidades productivas, obteniéndose de ese
modo el Producto Interno Neto, que registra la adición neta a la co-
rriente de bienes y servicios producidos.

Hasta aquí no se ha considerado la intervención del gobierno.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que las unidades productivas pagan
impuestos que aumentan sus costos y que en ocasiones reciben sub-
sidios que operan como si los redujeran, resulta evidente que el valor
de los bienes y servicios finales empleado para calcular el PIB, que
por ese motivo se denomina a precios de mercado, excederá el total
de las retribuciones percibidas por los propietarios de los factores de
la producción en un importe equivalente al monto de los impuestos
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indirectos netos de subsidios que existan en la economía. Restando
entonces este concepto se obtiene el producto interno bruto a costo de
factores, que equivale a las retribuciones percibidas por los dueños de
los recursos productivos.

También es evidente que en muchos casos los servicios produc-
tivos empleados en las actividades de unidades residentes son presta-
dos por factores de la producción de propiedad extranjera, mientras
que residentes del propio país suelen percibir retribuciones por servi-
cios de recursos productivos de su propiedad que se suministran en el
exterior. Para obtener la parte del valor de los bienes y servicios
finales producidos en el país de la que finalmente resultan destinatarios
sus residentes, se corrige el PIB restando las retribuciones pagadas a
no residentes por servicios productivos prestados en el país, y sumando
las percibidas en el exterior por el mismo concepto por los residentes,
obteniéndose de ese modo el Producto Nacional Bruto.

Desde esta perspectiva agregada la contabilidad social es bas-
tante simple y puede resumirse así: El PIB a precios de mercado
puede ajustarse en tres direcciones principales (i) deduciendo el con-
sumo de capital fijo se llega al Producto Interno Neto a precios de
mercado, (ii) si se restan los impuestos indirectos netos de subsidios se
obtiene el Producto Interno Bruto a costo de factores y (iii) sumando
las contribuciones percibidas por residentes y restando las pagadas a
no residentes por servicios productivos prestados en el extranjero o en
el país respectivamente, se llega al Producto Nacional Bruto a precios
de mercado3 . En las estimaciones por provincia el Producto Geográ-
fico Bruto (PGB) es la versión regional del PIB, y el Producto Pro-
vincial Bruto se considera el equivalente local del PNB, pues represen-
ta la producción final generada en la provincia o fuera de ella por los
servicios productivos prestados por recursos propiedad de residentes
en la jurisdicción.

3  Además, si del Producto Nacional Neto a costo de factores se restan los impuestos
directos (ganancias, bienes personales y similares) y los pagos a la seguridad social se
obtiene el ingreso disponible, que equivale a los fondos de “bolsillo” que las unidades
económicas disponen para el consumo o el ahorro.
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I.2. Los distintos métodos de cálculo

El PIB o el PGB pueden calcularse de tres maneras diferentes,
que se conocen como métodos del gasto, los ingresos y la produc-
ción, y cuyas particularidades se muestran con ayuda de un ejemplo
muy simple que supone un sistema económico compuesto por tres
sectores productivos denominados A, B y C, sin gobierno ni comercio
exterior, y en el que se realizan las siguientes transacciones (i) el
primer sector no compra insumos pero vende 50 $ de su producción
al B y 20 $ al C, paga 45 $ de salarios y obtiene un beneficio de 25
$, (ii) el segundo vende toda su producción al C por un valor de 165
$, destina 65 $ a salarios y genera una utilidad de 50 $ y (iii) el último
produce 250 $ que vende en su totalidad a los consumidores finales,
paga 35 $ de sueldos y obtiene otros 30 $ de ganancia. Con esos datos
se construye el Cuadro 1, cuyas filas muestran  las ventas de produc-
tos, las compras de insumos y los pagos a los factores de la producción
que realiza cada sector.

El método del gasto, que consiste en sumar el valor de mercado
de todos los bienes y servicios finales producidos en el período, pro-
porciona un PIB o PGB de 250 $ que está determinado por las ventas
realizadas por el sector C, pues los otros dos sólo venden productos
intermedios. El método del ingreso, que requiere sumar las retribucio-
nes percibidas por los factores de la producción representadas aquí por
sueldos y beneficios, proporciona también un producto interno bruto de
250 $, compuesto por 145 $ de salarios (45 pagados por A, 65 por B
y 35 por C) y 105 $ de beneficios.

El método de la producción en realidad es una forma práctica
que permite obtener de un modo indirecto los resultados anteriores. En
líneas generales consiste en sumar el valor agregado por cada sector
productivo, que a su vez se calcula deduciendo el consumo intermedio
del valor de la producción bruta. En el ejemplo, el valor agregado por
A es de 70 $, pues no tuvo compras de insumos; el de B es de 115
$ y se obtiene restando de su producción los bienes y servicios com-
prados a los otros sectores (165 $ - 50 $), y por las mismas razones
el aporte de C es equivalente 65 $. La suma de esos resultados
proporciona el PIB, PGB o valor agregado por todo el sistema, que
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también resulta de 250 $. Esa equivalencia entre los métodos de cál-
culo (que se mantiene aunque la cantidad de unidades productivas
aumente o se consideren las transacciones internacionales y la inter-
vención del gobierno, por ejemplo) tiene gran importancia en los tra-
bajos de estimación, porque su empleo alternativo a veces proporciona
resultados que la escasez de datos no permite alcanzar de otra mane-
ra4 .

Cuadro 1
Métodos de cálculo del PIB (o del PGB)

Valor de la Insumos Valor Ingreso de los factores
Sectores producción CI agregado

bruta VPB (VA=VBP-CI) Salarios Beneficios

A 70 0 70 45 25
B 165 50 115 65 50
C 250 185 65 35 30

Totales 485 235 250 145 105

El método de la producción proporciona el mismo resultado
que el del ingreso porque como el valor agregado por cada unidad
productiva se distribuye entre las retribuciones que perciben los
factores de la producción, el que corresponde a las de todo el
sistema económico debe coincidir con el total de asignaciones
devengadas a favor de los recursos productivos empleados en el
proceso que les dio origen. El método del gasto también concuerda
con el del ingreso porque el valor de los bienes y servicios finales
incluye las retribuciones a los factores empleados en su producción
más el valor de los productos intermedios comprados (si se toman

4  Si el gobierno estableciera un impuesto indirecto del 20% sobre el precio de los
productos del sector C que éste traslada totalmente a los consumidores, las ventas a la
demanda final ascenderían a 300 $ y el PIB calculado por el método del gasto excedería al
computado empleando el del ingreso en 50 $ pues los propietarios de los factores sólo
percibirían una compensación de 250 $; por ese motivo para obtener su expresión a costo
de factores es preciso restar del Producto Interno Bruto a precios de mercado los impuestos
indirectos. De igual manera, si existiera un saldo de remesas al exterior de 20 $ en concepto
de beneficios enviados por filiales de empresas extranjeras, por ejemplo, el Producto
Nacional Bruto sería de 230 $. Finalmente, si el consumo de capital fijo del período hubiera
sido de 15 $, el Producto Interno Neto ascendería a 235 $.
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esas retribuciones y se suman las que corresponden a la
desagregación del consumo intermedio y ese procedimiento conti-
núa hacia atrás, el ejemplo muestra que el valor de las mercancías
finales está sólo compuesto por pagos a los factores). Estas evi-
dencias explican porque los términos PIB o PGB y valor agregado
se usan como sinónimos.

I.3. Las unidades productivas5

Las industrias son las unidades productivas más importantes
y están fundamentalmente constituídas por establecimientos cuyas
actividades se financian mediante la producción de mercancías
para la venta en el mercado a un precio con el que se tratan de
cubrir los costos de producción. Esos establecimientos pueden
formar parte de una empresa constituída en sociedad o no y ser
propiedad de personas físicas, instituciones privadas sin fines de
lucro o administraciones públicas6 . También se incluyen las unida-
des productivas que elaboran bienes y servicios similares y que
emplean procesos análogos, aunque no destinen su producción al
mercado, como los servicios prestados por las viviendas a sus
propietarios, la construcción de viviendas, edificios y similares rea-
lizadas por cuenta propia por los hogares, las instituciones privadas
sin fines de lucro y las administraciones públicas, y el autoconsumo
de productos agropecuarios y de la minería por parte de los hoga-
res.

Las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a
las empresas, como institutos de estudios económicos, cámaras
empresarias y similares son unidades productivas aunque los ingre-

5  Este punto se basa esencialmente en e1 contenido del Capítulo V del trabajo de la
Organización de las Naciones Unidas (1970).

6  Se incluyen aquellas dependencias de las administraciones públicas que producen
bienes y servicios similares a los de las industrias, aunque por razones políticas sus precios
no se aproximen a sus costos, tales como empresas de electricidad, ferrocarriles y correos,
por ejemplo. Comprende asimismo las unidades productivas que proporcionan bienes y
servicios del mismo  tipo que los que suministran los establecimientos que integran las
industrias, tales como fábricas de municiones, talleres de reparaciones y astilleros navales.
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sos que obtengan por la venta de su producción no cubran sus
costos y en tanto no se encuentren financiadas y controladas por
las administraciones públicas, debido a que sus servicios sustituyen
a los que aquellas deberían desarrollar por su cuenta. Las institu-
ciones que sirven a los hogares, tales como sindicatos, clubes
sociales y partidos políticos, son asociaciones voluntarias de indi-
viduos que desempeñan un papel análogo a las administraciones
públicas pues proporcionan servicios sobre bases no lucrativas que
de otra forma no se prestarían. Aunque generalmente venden al-
gunos de ellos, los ingresos de esas ventas suelen cubrir sólo parte
de sus costos pues sus actividades se financian normalmente con
cuotas de sus miembros, donaciones y rentas de la propiedad.

La administración pública, tanto a nivel nacional como pro-
vincial y municipal generalmente proporciona en forma gratuita
servicios comunitarios que no pueden obtenerse de otra forma de
manera conveniente y económica, tales como administración gene-
ral, educación, justicia y similares. Teniendo en cuenta la natura-
leza, el destino y la forma en que se dispone de su producción, las
características de su estructura de costos (esencialmente com-
puesta por la remuneración de sus empleados) y el origen de su
financiamiento, resulta evidente que su contribución a la actividad
productiva merece una consideración especial y un tratamiento
diferente al de las industrias. Finalmente, los servicios domésticos
que un hogar presta a otro se consideran una categoría distinta de
producción, y por ese motivo se clasifican como bienes y servicios
distintos de las mercancías.

I.4. El concepto de residencia y su aplicación a nivel regio-
nal

Como el PIB es una medida de la actividad económica de-
sarrollada en el territorio interior de un país, las estimaciones sólo
incluyen las transacciones realizadas por los productores residen-
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tes7 . Por este motivo, el cálculo de la contribución de una empresa
que tiene una casa única no presenta dificultades. También el valor
agregado por una sucursal o una subsidiaria local de una firma con
casa matriz en el extranjero puede calcularse con relativa facilidad,
pues los principios adoptados en este caso en líneas generales
disponen que las transacciones internas deben registrarse a precios
de mercado, y que se les debe imputar una proporción de los
costos comunes del grupo que integran8. Estos principios, y tam-
bién las extensiones que se comentan seguidamente, pueden apli-
carse en las estimaciones del PGB en que los territorios interiores
concuerdan con los límites provinciales.

Una situación relativamente compleja se presenta cuando los
resultados de una actividad desarrollada en varias jurisdicciones no
pueden distribuírse fácilmente entre ellas. En el caso del transpor-
te, un oleoducto de una empresa no residente que atraviesa el
territorio interior de otra constituye un ejemplo de este tipo. El
principio de la territorialidad requiere atribuír la producción y los
costos a las jursidicciones en los que tiene lugar la actividad pro-
ductiva, pero como en este caso es difícil separar la realizada en
cada una de ellas es necesario hacer imputaciones. Por esta razón
se supone que el oleoducto presta un servicio de transporte a los
no residentes y les rinde, en su carácter de inversionistas extran-

7  Se consideran individuos residentes a los ciudadanos que viven permanentemente en
un país determinado y tienen en él su centro de interés general, vale decir concentran allí
sus actividades remuneradas y sus inversiones. Las instituciones residentes comprenden
al gobierno central, los gobiernos locales, las representaciones oficiales que operan en el
extranjero (como embajadas, por ejemplo) y además a todas las empresas y organizaciones
privadas sin fines de lucro establecidas en el territorio interior, aunque las sucursales o
subsidiarias localizadas en el extranjero son residentes del país donde operan; los
organismos internacionales, en cambio, no se consideran residentes del país en que es
encuentran, aunque su personal es residente del país en el que vive.

8  El valor agregado de la casa matriz o de una sucursal o subsidiaria (que es una parte
de la organización que puede distinguirse fácilmente como una unidad económica del
complejo que integra), debe calcularse computando los ingresos y costos como si las
transacciones se efectuaran a precios de mercado, aunque se registren por valores nominales
o aún no se lo haga. Además, en todos los casos debe imputarse a las sucursales o subsidiarias
una proporción de los costos comunes del grupo que integran.

.
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jeros, un ingreso imputado equivalente al valor de ese servicio
deducidos los costos locales, incluyendo depreciación e impuestos;
el valor de ese servicio menos las asignaciones atribuíbles al terri-
torio proporciona el PIB o PGB de éste.

Este razonamiento extiende el concepto de sucursal extran-
jera desde unidades productivas que se distinguen con nitidez de la
organización que integran, a partes que ejercen funciones que no
pueden separarse fácilmente. Pero también lleva a considerar su-
cursales a ómnibus, trenes y aeronaves que se exploten en un
territorio determinado, diferente del asiento de su casa matriz. En
el caso del transporte interprovincial eso implica suponer que un
ómnibus perteneciente a una empresa con casa matriz en una
jurisdicción se considera sucursal de cada una de las otras que
atraviesa, por ejemplo. En este caso, los ingresos que obtiene en
cada territorio interior ajustados por el consumo intermedio, cons-
tituyen el valor agregado en aquel. En otras palabras, los servicios
prestados por unidades de empresas con casa matriz en una juris-
dicción o por “sucursales” de otras no residentes que operen en él,
sólo debieran computarse por la parte del recorrido que no exceda
sus límites políticos.

La construcción es otra actividad difícil de asignar
regionalmente porque muchas unidades productivas residentes rea-
lizan obras en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen su
casa matriz, y porque el carácter informal de la actividad no per-
mite contar siempre con información adecuada para los cálculos.
Aunque el valor agregado puede obtenerse sumando la producción
neta de todos los establecimientos radicados en el territorio o de
todas las construcciones realizadas en su interior, los resultados
diferirán en tanto empresas residentes en una jurisdicción ejecuten
obras en otras, y viceversa. Las dificultades para adjudicar ingre-
sos y gastos e imputar una proporción de los costos de la adminis-
tración central a cada unidad productiva en función de su localiza-
ción, ha llevado en estos casos a reemplazar el principio de la
territorialidad por estimaciones basadas en las construcciones rea-
lizadas por jurisdicción, sin tener en cuenta el origen de las empre-
sas contratistas.
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La necesidad de asignar a los diferentes países el valor agre-
gado por los organismos internacionales orienta también sobre el
tratamiento que puede conferirse a la administración pública na-
cional en las estimaciones regionales. Un primer enfoque propone
crear una región adicional que incluya las actividades de la admi-
nistración central realizadas en las regiones, que por ese motivo se
consideran extraterritoriales y no se computan dentro del valor de
su producción. Una solución alternativa asigna la producción y la
formación de capital de las dependencias del gobierno nacional a
las regiones donde están situadas, como así también una parte de
los gastos en bienes y servicios producidos en otras áreas en base
al principio de la distribución de las actividades del gobierno central
en todas las que tiene influencia; con este enfoque el INDEC ha
calculado el valor agregado del gobierno nacional imputable a las
provincias (más detalles pueden enccontrarse en Sourrouille, 1976).

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

II.1. El método de la producción

El cálculo del PGB de Córdoba se hizo agrupando las unida-
des productivas de acuerdo a la segunda revisión de la Clasifica-
ción Industrial Internacional Uniforme de todas las Activida-
des Económicas (CIIU) de la Organización de las Naciones Uni-
das (1969) que distingue los siguientes sectores, a los que denomi-
na grandes divisiones: “Agricultura, caza, silvicultura y pesca:,
“Explotación de minas y canteras”, “Industrias manufactureras,
“Electricidad, gas y agua”, “Construcción”, “Comercio, restauran-
tes y hoteles”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”,
“Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servi-
cios prestados a las empresas” y “Servicios comunales, sociales y
personales” (y que en lo sucesivo serán citados de esa manera o
en forma abreviada, como Agricultura, Comercio o Establecimien-
tos financieros, por ejemplo).

Las estimaciones se realizaron empleando las recomendacio-
nes del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización
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de las Naciones Unidas (1970) y proporcionan el valor de la oferta
de bienes y servicios finales obtenidos por los productores residen-
tes en la provincia, más sus importaciones. Como esas estimacio-
nes por lo general emplean el método de la producción, en la parte
que sigue se definen algunas nociones básicas tales como valor de
la producción bruta, consumo intermedio y componentes del valor
agregado, se comentan los conceptos que comprenden, la forma en
que se miden las cantidades, los criterios con que se valoran y el
momento en que se registran.

Valor de la producción bruta

La producción bruta de las industrias es equivalente al valor
de los bienes y servicios producidos cada año por las unidades
productivas residentes en Córdoba. Los bienes y servicios se com-
putan cuando se producen o se prestan y se valúan a precios de
productor, que son los precios de contado a los que se venden en
el mercado. Esos precios incluyen también el costo de los servicios
de entrega a corta distancia, pero excluyen los gastos realizados
después de que los bienes salen del establecimiento, como los de
transporte y almacenamiento. Las mercancías destinadas al
autoconsumo o al trueque forman parte de la producción y se
valoran a los mismos precios9 ; también se incluyen las que se
proporcionan en forma gratuita o a un precio muy reducido a los
empleados y que suponen una evidente ventaja para ellos, aunque
en este caso se valúan al costo de fabricación.

El valor de la producción bruta originada en actividades de
distribución de mercancías, como las de comercios y cooperativas
de electricidad sin generación de energía, por ejemplo, se conside-
ró equivalente al margen bruto aplicado sobre el costo de los bie-
nes en las mismas condiciones que se compran (conocido como

9   En el caso de las viviendas ocupadas por sus propietarios se emplea el alquiler bruto
vigente en el mercado para viviendas del mismo tipo, estimándose los gastos de uso,
conservación y similares; el mismo procedimiento se emplea para las de instituciones
privadas sin fines de lucro y las viviendas familiares propiedad de las administraciones
públicas, en tanto no se ofrezcan en el mercado.



El Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba 37

utilidad bruta de ventas). En las ventas de bienes usados o de
segunda mano, terrenos y activos no físicos, tales como créditos
financieros, concesiones y patentes, la producción bruta es igual al
margen comercial más los costos de transferencia, vale decir la
diferencia entre los ingresos netos obtenidos por el vendedor, y el
pago total efectuado por el comprador.

En el caso de entidades financieras como bancos, asocia-
ciones de ahorro y préstamo para la vivienda y otras instituciones
análogas, el valor de la producción bruta se obtiene sumando los
ingresos por servicios que cobran a sus clientes y el valor imputado
de los que les prestan sin pago explícito, en compensación por el
empleo de los fondos que aquellos depositan10 . En el caso de las
compañías de seguro las primas por accidentes, seguros de vida
y retiros, por ejemplo, contienen una comisión por el servicio, un
pago por el riesgo y en los dos últimos casos un componente de
ahorro, por lo que el valor bruto de la producción sólo comprende
el primero de ellos, porque es el ingreso generado por su actividad
productiva. También las empresas de financiación de ventas o
que otorgan préstamos personales cobran cuotas que incluyen el
interés del préstamo y una comisión por los servicios de concesión
y cobranza que remunera su actividad y que por tanto constituye
el valor de su producción.

En el caso de los servicios prestados por las administracio-
nes públicas (tales como seguridad, educación y justicia, por ejem-
plo) las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a las
empresas o a las personas y los servicios domésticos prestados
por los hogares, se supone que el valor de la produccion bruta es
equivalente a los costos de producción. En los dos primeros casos
esos costos están formados por los gastos de consumo intermedio
en bienes y servicios y por la remuneración de los empleados, el

10   Aunque las entidades financieras cobran a sus clientes servicios por alquiler de cajas
de seguridad, custodia de títulos y venta de giros también les prestan otros en forma gratuita,
como recepción de depósitos, pago de cheques y emisión de estados de cuenta, en
compensación por los rendimientos que obtienen de la inversión de los fondos de su
propiedad (un excelente ejemplo del ajuste se encuentra en Ruggles, 1956).
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consumo de capital fijo y los impuestos indirectos netos de subsi-
dios11 . Los costos de producción de los servicios domésticos pres-
tados por los hogares, en cambio, sólo están compuestos por la
remuneración de los empleados (incluídas las contribuciones a la
seguridad social a cargo de los empleadores), que en este caso es
además su valor agregado. Todos esos costos deben en general
registrarse en el momento en que se incurre en ellos12 .

Consumo intermedio

El consumo intermedio de las industrias se mide por los
bienes no duraderos y los servicios que emplean en la producción,
valorados a precios de comprador. Los precios de comprador son
los que corresponden a las mercancías puestas en el estableci-
miento productor (por lo que incluyen márgenes de distribución y
de transporte) y vigentes en el momento en que se incorporan al
proceso productivo. Los gastos para la fabricación de bienes de
capital o en reparaciones que prolongan su vida útil o aumentan su
productividad no constituyen consumo intermedio sino formación
de capital. El mismo tratamiento reciben los destinados a desarro-
llar explotaciones agrícolas, forestales o mineras tales como des-
monte, obras de riego, galerías de minas o implantación de árboles.
Tampoco forman parte del consumo intermedio los gastos que las
industrias realizan en mercancías empleadas en actividades de

11  Los intereses de la deuda pública no forman parte del costo de producción sino que
se consideran pagos de transferencia y se excluyen del computo, pues de lo contrario
cambios en el financiamiento del gasto provocarían fluctuaciones en el valor agregado sin
que se hayan registrado variaciones en el nivel de actividad del sector. La propiedad del
gobierno empleada en sus actividades productivas tampoco da lugar a una renta imputada.

12  El arrendamiento de inmuebles, maquinarias y similares (excepto terrenos) se
considera también un servicio productivo, lo que significa que el alquiler total percibido
es parte del producto bruto del propietario y el neto parte de su excedente de explotación
(el alquiler neto de la tierra es una renta de la propiedad y no se registra en la producción).
Además y en todos los casos la producción por cuenta propia de bienes de capital tales
como inmuebles, maquinarias y carreteras forma parte de la producción bruta y se valora
a precios de productor de las mismas mercancías que se venden en el mercado, o a los costos
de producción explícitos cuando no es posible.
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investigación y desarrollo, pues pueden no proporcionar beneficios
concretos.

El consumo intermedio de las administraciones públicas y
de las instituciones privadas sin fines de lucro comprende los
gastos corrientes destinados a la compra de bienes y servicios no
duraderos, deducidos los ingresos provenientes de la venta de bie-
nes análogos de segunda mano y de desechos y desperdicios (tam-
bién se incluyen los bienes de capital adquiridos con fines milita-
res). Este consumo intermedio debe valorarse a precios de com-
prador y registrarse en el momento de la compra de las mercan-
cías, lo que ocurre cuando se adquiere el título de propiedad de los
bienes o se prestan los servicios (en las primeras concuerda con
la etapa de ejecución presupuestaria denominada “ordenado pa-
gar”); el mismo criterio se aplica para las ventas. Pero cuando
proporcionan a sus empleados alimentos, indumentaria o alojamien-
to como parte de sus salarios en especie, los gastos realizados en
esas mercancías no deben considerarse consumo intermedio sino
remuneraciones al trabajo; constituyen consumo intermedio, en
cambio, los bienes y servicios comprados para suministrar a los
individuos ya sea en forma gratuita, a un costo reducido o por su
valor total.

El valor agregado y sus componentes

La diferencia entre la producción bruta valorada a precios
de productor y el consumo intermedio valuado a precios del com-
prador proporciona finalmente el valor agregado, que está a su
vez compuesto por la remuneración de los empleados, el consumo
de capital fijo, los impuestos indirectos netos de subsidios y el
excedente  de explotación, conceptos que se analizan seguidamen-
te.

La remuneración de los empleados incluye todos los pagos
de sueldos y salarios, en dinero y en especies, efectuados por los
productores a sus dependientes por su trabajo y antes de deducir
las contribuciones a la seguridad social, los impuestos retenidos y
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otros conceptos análogos; también comprende los estipendios a los
ministros de la religión y a miembros de juntas directivas de otras
instituciones. Esas remuneraciones incluyen además comisiones,
propinas, gratificaciones, vacaciones y ausencias por enfermedad
y análogas en tanto las paguen los empleadores. También deben
imputarse las contribuciones de éstos en favor de sus empleados
a la seguridad social y a regímenes de subsidios familiares, seguros
por desempleo, accidentes del trabajo y similares.

Los pagos de sueldos y salarios en especie, que son los
bienes y servicios proporcionados a los empleados en forma gra-
tuita o a un costo muy reducido que además los benefician como
consumidores, tales como comida, alojamiento y vestimenta habi-
tual, deben registrarse al costo que tienen para el empleador al
suministrarlos. Pero los gastos de ese tipo que también favorecen
a los empleadores, como uniformes, exámenes médicos o sistemas
destinados a aumentar la seguridad en el lugar de trabajo deben
incluírse como consumo intermedio. Los empleados son las perso-
nas que trabajan en las actividades productivas de industrias, ad-
ministraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro,
salvo los propietarios y sus familiares no remunerados (también se
incluyen los miembros de las fuerzas armadas, cualquiera sea el
servicio que presten).

El consumo de capital fijo es la parte del producto bruto
necesaria para reemplazar el capital fijo “gastado” en el proceso
productivo, y tiene la finalidad de cubrir la pérdida de valor de esos
activos debido a la obsolescencia prevista (la imprevista se consi-
dera una pérdida de capital cuando se produce), los daños acciden-
tales que no pueden ser reparados y el desgaste normal. En los
activos de las administraciones públicas tales como carreteras,
presas y similares no se computa por las dificultades de estimación
y porque se considera que los gastos de reparación y mantenimien-
to los conservan en su condición original; aunque sí se lo hace en
los edificios y demás activos fijos.

Como el consumo de capital fijo intenta distribuír el costo
monetario original de los bienes en función de la vida útil prevista
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con el propósito de mantener su valor, es evidente que los cambios
en los precios o en la tecnología con la que se produjeron pueden
hacer que el costo de utilización sea mayor o menor que el que se
obtendría calculando su desgaste a partir de los valores originales.
Por este motivo, las estimaciones debieran tener en cuenta el costo
de reemplazo calculado ajustando los costos de los bienes emplea-
dos pues los precios de productos similares pueden resultar inade-
cuados en la medida en que tengan incorporados cambios técnicos
que mejoran sus rendimientos.

Los impuestos indirectos son pagos obligatorios e inevita-
bles que los productores hacen a las administraciones públicas y
que cargan a sus costos por la producción, venta, compra o uso de
bienes y servicios, mientras que los subsidios son transferencias
corrientes de éstas a aquellos, quienes a su vez los computan como
ingresos adicionales relacionados con la producción. Son impuestos
indirectos los gravámenes sobre las ventas, los espectáculos y los
inmuebles (tales como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la
Contribución Municipal sobre el Comercio, la Industria y los Ser-
vicios y el Impuesto Inmobiliario); los derechos de exportación e
importación; los aportes sobre el empleo de mano de obra (como
las contribuciones patronales jubilatorias, para subsidios familiares
y obras sociales);  los derechos por transporte de ganado, licencias
de conducir y expedición de documentos y las tasas judiciales, por
uso de aeropuertos y por otros servicios análogos que pagan los
productores13 .

Las subvenciones son donaciones corrientes que las adminis-
traciones públicas hacen a las industrias privadas en base a la
cantidad o valor de los bienes y servicios producidos, exportados
o consumidos y que aumentan sus ingresos (funcionan como im-
puestos indirectos negativos). Las donaciones destinadas a com-
pensar pérdidas de activos no son subvenciones sino transferencias

13  Los pagos que los productores hacen a las administraciones públicas en forma
voluntaria, como los correspondientes a una compra de semillas realizada por un agricultor
al INTA, no son impuestos indirectos. Sí se considera dentro de esta categoría, en cambio,
el excedente de explotación de los monopolios públicos que exceda los beneficios normales
de las unidades productivas, pues esa parte aumenta los ingresos fiscales.
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de capital; tampoco se consideran subvenciones las transferencias
corrientes a instituciones privadas sin fines de lucro o a los hoga-
res. Se computan como subvenciones, en cambio, las donaciones
corrientes que se hacen a las empresas públicas para compensar
pérdidas de explotación causadas por políticas oficiales orientadas
a mantener los precios por debajo de los costos corrientes de
producción. Los impuestos y las subvenciones deben registrarse en
el momento de su vencimiento.

El excedente de explotación es la diferencia entre el valor
agregado por los productores residentes en el período considerado
y la suma de la remuneración de los empleados, el consumo de
capital fijo y los impuestos indirectos netos de subsidios. Sólo las
industrias pueden tener excedente de explotación pues la produc-
ción bruta de las administraciones públicas, las instituciones priva-
das sin fines de lucro y los servicios domésticos es equivalente a
sus costos de producción explícitos.

II.2. El punto de vista de los productos y de la explotación

El valor agregado puede estimarse desde dos puntos de vista
denominados de los productos y de la explotación. El primero
consiste en registrar los datos de las diferentes mercancías produ-
cidas por una actividad determinada y los insumos empleados para
ello; asociando cantidades y precios de productos e insumos se
obtiene el valor de la producción bruta y del consumo intermedio,
y su diferencia proporciona finalmente el valor agregado por la
actividad. El segundo requiere procesar los datos de producción y
consumo intermedio correspondientes a cada productor, obteniendo
por diferencia su valor agregado; la suma de las producciones
netas de todas las unidades productivas que componen el grupo
proporciona el valor agregado del sector (FAO, 1975).

El primer sistema se emplea básicamente en la Agricultura
y la Minería, pues en estos casos la información generalmente se
confecciona por productos; pero también se utiliza en la Construc-
ción y el Transporte. El segundo tiene buenas posibilidades de
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implementación en actividades desarrolladas por unidades produc-
tivas que confeccionan balances. El ajuste de los estados contables
o de datos recogidos por censos o encuestas realizadas por esta-
blecimiento permite calcular fácilmente el valor agregado de cada
unidad productiva por el método de la producción, o por el del
ingreso. Por consiguiente, este sistema de cálculo fundamental-
mente se aplica en sectores tales como Electricidad y Estableci-
mientos financieros y en ciertas actividades del Transporte.

Para calcular el valor agregado a partir de los estados con-
tables se emplean datos de los cuadros de resultados y los anexos
que calculan los costos de las ventas o detallan los gastos de
administración, comercialización y financiación. El valor de la
producción bruta se obtiene agregando a las ventas (corregidas por
cambios en los inventarios para obtener la producción) los ingresos
provenientes de actividades productivas complementarias y exclu-
yendo conceptos que no corresponden a transacciones corrientes,
que representan menores costos de insumos o que no registran
ingresos de actividades productivas (como ventas de bienes de uso,
bonificaciones sobre compras e intereses cobrados, respectivamen-
te). El consumo intermedio incluye los bienes y servicios emplea-
dos en la producción, tales como materias primas, gastos de publi-
cidad, servicios de terceros y similares; los intereses pagados no se
registran por las razones expuestas al considerar los cobrados, ni
tampoco se computan conceptos como previsión para deudores
incobrables, pues son pagos de transferencia.

II.3. Detalles del cálculo, fuentes de información y resulta-
dos obtenidos

Se presenta ahora un resumen de la metodología empleada
que permite apreciar el nivel de apertura de las estimaciones, enfoca
con un mayor grado de detalle aspectos específicos directamente
relacionados con el cálculo y describe la mayoría de las fuentes de
información consultadas. Los resultados proporcionados por las es-
timaciones se resumen en el Cuadro 2, que muestra el Producto
Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba correspondiente al
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período comprendido entre 1970 y 1980 y el de cada gran división,
tanto a precios de 1970 como a valores corrientes, la tasa de
crecimiento y su estructura. Además, en los Anexos se presenta
esa misma información para cada gran división y con un mayor
grado de apertura. Con esos resultados se hace luego un análisis
exploratorio de la economía de Córdoba destacando la importancia
que tienen las distintas actividades, su dinámica en la década del
setenta y los cambios más importantes que experimentó su es-
tructura productiva.

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

Estas actividades se estimaron empleando el método de los
productos y comprenden la producción agrícola y pecuaria, que
abarca la producción de cereales, hortalizas y legumbres, frutas,
ganado y otros productos pecuarios y la silvicultura, que sólo inclu-
ye la extracción de madera14. E1 valor de la producción bruta de
cada año calendario se obtuvo registrando los cultivos en el mo-
mento en que se comercializan y los productos pecuarios y fores-
tales cuando se venden y valorándolos a precios al productor. Sin
embargo, como las estadísticas agropecuarias por lo general sólo
proporcionan las cotizaciones vigentes en la primera etapa de
comercialización, los precios al productor se calcularon indirecta-
mente, restando del valor obtenido valuando la producción a los
precios vigentes en los mercados de concentración, los gastos de
comercialización.

El valor de las Cosechas de cereales, cultivos industriales y
forrajeras se calculó valorando las cantidades producidas con el
precio medio vigente en la época de comercialización en la Cáma-
ra Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y deduciendo
luego los fletes y acarreos, que computan el costo del transporte
desde las explotaciones hasta el puerto de Buenos Aires; los gas-
tos de entrega, que son los pagos efectuados a los estibadores por

14  Los Servicios agrícolas se excluyeron por falta de información adecuada para el
cálculo, aunque de hecho quedan incorporados en el valor de los productos, y la Caza por
su irrelevancia en la provincia.
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tareas de carga en la explotación y descarga en los centros de
comercialización, y la comisión de los intermediarios. La produc-
ción de hortalizas, legumbres y frutas se imputó también al año
calendario en que se comercializa, y su valuación se hizo emplean-
do los precios vigentes en los mercados de concentración
disminuídos en los márgenes de comercialización mayoristas (no se
dedujeron gastos de distribución pues los del productor incluyen
servicios de entrega a corta distancia que él mismo proporciona)15 .

La Producción de ganado se obtuvo sumando las ventas
para faena y exportación en pie (sólo para ganado vacuno, pues
para las demás especies se computó el sacrificio en mataderos
municipales y particulares), las operaciones no registradas, la fae-
na en establecimientos agropecuarios y la variación de existencias.
Esas cantidades valoradas a los precios medios correspondientes a
las distintas categorías proporcionaron el valor de comercialización,
del que luego se dedujeron los gastos de transporte, distribución y
comercialización, obteniéndose finalmente el valor bruto de la pro-
ducción a precios de productor. Los datos provienen de la Junta
Nacional de Carnes (1978a y b).

El tratamiento conferido a los Productos pecuarios fue va-
riado. La falta de datos sobre producción avícola indujo a estimarla
en base al consumo y a valuarla empleando los precios medios
registrados en el mercado concentrador de la Capital corregidos
por márgenes de comercialización. El valor de la producción de
leche de vaca se obtuvo valorando estimaciones de las cantidades

15  Los Cereales comprenden alpiste, avena, cebada, centeno, maíz, mijo, trigo y sorgo,
los cultivos industriales algodón, girasol, lino oleaginoso, maní, olivo, soja y tabaco y las
forrajeras semillas de alfalfa, sorgos azucarados y sudán. La producción por departamento
fue proporcionada  por el Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural y los precios
se obtuvieron de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1980). Los fletes y acarreos se
calcularon empleando las tarifas para el autotransporte de granos fijadas por la Secretaría
de Obras Públicas de la provincia, los gastos de carga y descarga en función de las paritarias
establecidas por la Junta Nacional de Granos y los márgenes de comercialización en base
a datos proporcionados por la Sociedad de Acopiadores de Granos de Córdoba. La
producción de Hortalizas, legumbres y frutas se obtuvo de la misma fuente que la anterior
y los precios son los registrados en el Mercado de Abasto de la Dirección de Abastecimien-
tos, Ferias y Mercados de la ciudad de Córdoba.
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producidas con los precios en “tranquera de tambo”. Las cantida-
des producidas de lana multiplicadas por los precios medios vigen-
tes en el mercado de Avellaneda menos los gastos de transporte
y comercialización proporcionaron el valor de su producción bruta.
La producción de cueros y cerdas de equinos se estimó y se
valuó a los precios registrados en barracas de Capital y Avellaneda
y en mercados de concentración respectivamente, restando los
márgenes de comercialización pero sin deducir los gastos de trans-
porte o distribución. El valor de la producción de miel se obtuvo
valorando las cantidades con los precios medios y restando costos
de transporte16 . Finalmente, los datos de Silvicultura provienen
básicamente del IFONA (1978).

El consumo intermedio se estimó en la forma que se comen-
ta en cada caso. Los gastos en semillas y agroquímicos (fertili-
zantes, herbicidas y similares) en función de las superficies sem-
bradas, de las que habrían sido tratadas con cada producto y de
sus precios medios . El volumen de combustibles, lubricantes y
grasas se estimó teniendo en cuenta superficies y cantidades
empleadas y se valuó con los precios de YPF (1978). La dificultad
que presenta el cálculo de los gastos de conservación y repara-
ción de bienes de capital indujo a emplear datos de las “cuentas
culturales” preparadas por el Servicio Nacional de Economía y
Sociología Rural junto a la superficie ocupada por cada cultivo.
Los pagos en concepto de canon de riego se obtuvieron de las
cuentas de ejecución del presupuesto. Los seguros fueron propor-

16  Los precios empleados en el sector Avícola son de la sección "Venta de aves, huevos
y afines en la Capital Federal" del INDEC (1980). Los datos sobre producción de Lana se
obtuvieron de la Dirección de Lanas de la Secretaría de Agricultura y Ganandería de la
Nación, los precios del INDEC (1980), las tarifas de la Cámara Empresaria del Autotransporte
de Cargas (1978) y los gastos de comercialización de los productores. Los datos de precios
y producción de Leche provienen de la Secretaría de Agricultura y Ganandería (1980). Los
precios de Cueros y Cerdas de equinos se tomaron de la sección "Lanas, cueros y otros
frutos del país" de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1980). La producción de Miel
fue estimada por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de Córdoba, los precios
son de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1980) y los fletes se calcularon empleando
las tarifas anteriores y una distancia promedio.



48 José A. Delfino

cionados por la Superintendencia de Seguros (1980). Los servicios
veterinarios y de medicina incluyen una estimación de honorarios
y gastos en productos de este tipo. Finalmente, el valor de los
envases se calculó en función del volumen de productos vendidos
cada año, de la proporción comercializada empleándolos, y de sus
respectivos precios17 .

El valor agregado a precios constantes se estimó a su vez
proyectando el del año 1970 con índices de volumen del tipo
Laspeyres construídos multiplicando la producción de cada mer-
cancía por los precios al productor de ese año base. Los resultados
obtenidos se presentan en el Anexo 1.

Explotación de minas y canteras

La Dirección Provincial de Minería proporcionó datos sobre
la producción y su valor, con los que fue posible calcular precios
medios por produccto y compararlos con los promedios anuales
publicados en la revista Minería (1976), comprobándose una razo-
nable aproximación entre ambos. El consumo intermedio y el valor
agregado se estimaron empleando los coeficientes del Censo Na-
cional Económico de 1974 (CNE 1974) correspondientes a la pro-
vincia porque no se dispuso de otra información y porque la escasa
significación del sector no justificaría un desarrollo mayor. La
estimación a valores constantes se realizó, finalmente, extrapolando
el valor agregado de 1970 con un índice de volumen físico del tipo
Laspeyres que utiliza como ponderadores los precios de los pro-
ductos de ese año. El Anexo 2 muestra los resultados obtenidos.

17  Las Semillas y el empleo de agroquímicos por hectárea fueron proporcionados por
la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganandería de la provincia y los precios por el
Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural y la Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería (1980). Los Servicios veterinarios se calcularon mutiplicando la cantidad de
profesionales por sus ingresos medios estimados por el Colegio Médico Veterinario y los
gastos en base a las existencias ganaderas, las cantidades de productos de uso generalizado
y sus precios. La producción comercializada en Envases fue calculada por la Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganandería de la provincia y los precios provienen de la sección
"Cámara arbitral del yute y afines" de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1980) y unos
pocos productores.
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Industrias manufactureras

El valor de la producción bruta, el consumo intermedio y el valor
agregado de las industrias manufactureras de Córdoba descansa funda-
mentalmente en los resultados de una encuesta realizada a partir de 1974
y dirigida a poco menos de doscientos establecimientos, cuyos resultados
se expandieron luego empleando los datos del Censo Nacional Económico
de 197418 . La producción correspondiente al resto del período se calculó,
en cambio, utilizando información de la encuesta industrial realizada por
el INDEC (1973) a medio centenar de establecimientos, junto a los es-
tados contables de una decena de empresas obtenidos por la Dirección
de Informática, Estadística y Censos.

Sin embargo, en dos ramas de actividad se siguió un procedimiento
distinto. En Alimentos, bebidas y tabaco porque incluye una gran can-
tidad de pequeños productores con escasa organización administrativa
tales como carnicerías, panaderías y similares (en 1973 contaba casi con
una tercera parte de los establecimientos de todo el sector) y en Otras
industrias manufactureras por la diversidad de las unidades productivas
que comprende y su escasa importancia relativa. En el primer caso se
construyeron índices de producción con datos de la Cámara de la Indus-
tria Aceitera de la República Argentina (1980), de grandes empresas
como Arcor y Bodegas y Viñedos Lucchessi o de otras fuentes, como
el Area de trabajo de Lechería de la Secretaría de Agricultura y Ganandería
(1980), la Junta Nacional de Carnes (1980a y b) y la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires (1980)19 ; esos indicadores se ajustaron luego con Indi-

18 El valor de la producción bruta de los establecimientos encuestados representó
alrededor del 45% del total provincial registrado por el censo, lo que pone de manifiesto
la importancia de la muestra.

19  En todos los casos se construyeron índices de cantidades de Laspeyres utilizando
como factores de ponderación los precios de 1970, esos resultados se multiplicaron luego
por el Indice de Precios al por Mayor de la rama correspondiente y con este indicador se
proyectaron finalmente los datos censales obteniéndose el valor de la producción bruta a
precios corrientes.  Ese procedimiento se siguió para los grupos de la CIIU 3111 "Matanza
de ganado, preparación y conservación de carne y sus derivados", 3112 "Elaboración de
productos lácteos y helados", 3115 "Elaboración de aceites y grasas", 3116 "Productos
de la molinería",  3119 "Elaboración de cacao, productos de chocolate y artículos de
confitería", 3133 "Industria vinícola" y 3134 "Bebidas gaseosas, cerveza y malta", y
también para la agrupación 314, "Industria del tabaco".
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ces de Precios al por Mayor y finalmente se emplearon para proyectar
el valor de la producción del CNE 1974; el consumo intermedio se calculó
empleando los coeficientes censales y el valor agregado se obtuvo de
manera residual. En el segundo caso, el valor de la producción se proyec-
tó empleando la tasa de cambio de las demás ramas de actividad.

El valor agregado a valores constantes para Alimentos, bebidas y
tabaco se estimó corrigiendo los valores del año 1970 con índices de
volumen físico obtenidos en la forma comentada; el de Productos mine-
rales no metálicos con un indicador similar calculado empleando la pro-
ducción de Cemento portland de las unidades productivas residentes y el
correspondiente a Productos metálicos, maquinaria y equipos con un ín-
dice de cantidades construído con datos sobre la producción de automo-
tores y autopartes en la provincia. Los de las demás ramas de actividad,
deflactando los valores corrientes con los índices de precios implícitos del
Banco Central de la República Argentina (1982). Los resultados obteni-
dos se presentan en el Anexo 3.

Electricidad, gas y agua

En este caso las estimaciones se realizaron empleando el
punto de vista de la explotación, porque la mayoría de las unidades
productivas cuenta con balances. En el grupo Luz y fuerza eléc-
trica se incluyeron las actividades de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC), Agua y Energía Eléctrica de la nación (AyE) y más
de un centenar de Cooperativas de servicios públicos. En el primer caso
el valor de la producción se calculó con datos del estado de resultados
(EPEC 1980a) sumando a los ingresos por ventas de electricidad los
proporcionados por otras actividades complementarias, como traslado de
instalaciones, servicios prestados a terceros y venta de materiales; el
consumo intermedio se estimó con información adicional contenida en el
anexo “gastos de producción, administración y comercialización”, y el
valor agregado se obtuvo por diferencia.

El valor de la producción bruta, el consumo intermedio y el valor
agregado por AyE se calcularon de un modo más simple, pues la empresa
publica periódicamente ingresos por categoría de clientes, compras de
bienes y servicios intermedios y componentes del valor agregado (AyE,



El Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba 51

1980); también proporcionó información sobre los “recargos tarifarios”,
que son los impuestos que recaen sobre el consumo. Los datos de Coo-
perativas eléctricas necesarios para calcular el margen bruto de ventas se
obtuvieron de los registros de EPEC y en algunos años para los que no
se dispuso de esa información se ajustaron los estados contables de una
muestra reducida, cuyos resultados se expandieron en base a las ventas
efectuadas a todo el sector por aquella.

La Producción y distribución de gas se asienta en la contribu-
ción de Gas del Estado y de unas pocas empresas fraccionadoras. En el
primer caso la empresa proporcionó la información correspondiente a los
últimos cinco años con un grado de detalle que permitió calcular el valor
de la producción bruta, el consumo intermedio y los componentes del valor
agregado imputables a la provincia, mientras que los períodos anteriores
fueron estimados por el INDEC. El valor de la producción bruta, el
consumo intermedio y el valor agregado de los Fraccionadores de gas se
calculó, en cambio, mediante una encuesta que abarcó a la mayoría de
las empresas que operan en la provincia, cuyos resultados se expandieron
en función de sus compras a Gas del Estado20.

La contribución del grupo Obras hidráulicas y suministro de
agua descansa en los aportes de la empresa Obras Sanitarias de la
Nación (OSN) y de numerosas Cooperativas de servicios públicos. En el
primer caso la empresa proporcionó los ingresos mientras que las asigna-
ciones se hicieron empleando una estructura de costos confeccionada por
el INDEC. Los datos sobre ingresos, consumo intermedio y valor agre-
gado de las Cooperativas de agua correspondientes a los últimos cinco
años se obtuvieron a través de una encuesta y se proyectaron al resto del
período con un índice basado en el crecimiento de la población de las
localidades que contaban con servicios prestados por esas entidades, ajus-
tado con la evolución de la tarifa media de OSN.

El valor agregado a precios constantes de EPEC, AyE y Coope-
rativas de electricidad se calculó extrapolando los datos de 1970 con
índices de volumen físico elaborados con las ventas anuales de electrici-

20  En ciertos períodos, sin embargo, en lugar de encuestas se ajustaron los estados
contables de las firmas del mismo modo que se hizo con los de EPEC.
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dad por categoría de usuario, ponderadas por los precios de ese año21 .
El mismo procedimiento se siguió con Gas del Estado, las empresas
Fraccionadoras de gas y los servicios prestados por OSN22. El Anexo
4 muestra los resultados obtenidos.

Construcción

La contribución de esta actividad es la suma del valor agre-
gado correspondiente a las construcciones privadas y a las obras
públicas realizadas en la provincia, obtenida en ambos casos como
diferencia entre el valor de la producción bruta y el consumo in-
termedio. El valor de la Construcción privada se calculó multi-
plicando la superficie de las obras nuevas y las ampliaciones pro-
porcionada por los permisos de edificación municipales, por el pre-
cio del metro cuadrado. Aunque esos permisos distinguen vivien-
das unifamiliares, multifamiliares (en ambos casos con y sin loca-
les), locales y otras construcciones, a los fines de las estimaciones
esas categorías se reordenaron en grupos homogéneos desde el
punto de vista de sus características constructivas para posibilitar
una valuación diferenciada, distinguiéndose los siguientes: (i) Vi-

21  Las tarifas de EPEC se obtuvieron dividiendo los ingresos totales por los kilowatios
hora vendidos, que se tomaron del “balance energético” presentado en sus Memorias
anuales; las de AyE se estimaron de un modo similar a partir de datos publicados por la
empresa y las de Cooperativas de elecctricidad dividiendo el margen bruto de ventas por
los kilowatios hora vendidos, estimados a partir de las compras realizadas a EPEC y AyE,
y de la generación propia (estos últimos se utilizaron también como indicadores del nivel
de actividad).

22   La determinación de la tarifa media del gas se hizo empleando información publicada
por Gas del Estado (1980) por categoría de usuario y para un “consumidor típico” definido
dividiendo el consumo total de la categoría por la cantidad de clientes registrados, tanto para
gas licuado como por redes. La de fraccionadores de gas se estimó, en cambio, relacionando
el margen bruto de ventas de 1970 con las “Ventas de gas licuado a granel” efectuadas por
Gas del Estado a las plantas fraccionadoras, y la tarifa media de OSN dividiendo los ingresos
por los metros cúbicos de agua suministrada y efluentes evacuados (el indicador calculado
para esta empresa se aplicó tambien a cooperativas de agua, pues no se dispuso de otra
información cuantitativa).
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viendas de una planta, (ii) Viviendas en edificios de elevación, (iii)
Locales y (iv) Otras construcciones23 .

Las Viviendas de una planta se valuaron con el costo del
metro cuadrado de la vivienda empleada por la Dirección de Infor-
mática, Estadística y Censos (1980) para calcular el índice del
Costo de la Construcción de la ciudad de Córdoba, pues las evi-
dencias indicarían que la mayor parte de las obras agrupadas en
esta categoría tienen esas características. Las Viviendas en edifi-
cios de elevación y los Locales se valoraron, en cambio, ajustando
el precio anterior para aproximarlo al de estas construcciones24 .
La falta de bases apropiadas para el cálculo de los insumos obligó
a emplear la estructura de asignaciones que surge del costo del
metro cuadrado de la construcción comentado. Sin embargo, como
de este modo se omiten componentes importantes del consumo
intermedio, tales como gastos de administración y comercialización,
impuestos sobre la producción, consumo de capital fijo y benefi-
cios, tanto el valor bruto de la producción como el valor agregado
están subestimados.

El valor de la Construcción pública nacional, el consumo
intermedio y el valor agregado se estimaron por el INDEC. El de
la construcción provincial proviene de las cuentas de ejecución del
presupuesto de la Contaduría General y de los registros de las
unidades ejecutoras de trabajos públicos (Direcciones Provinciales
de Vialidad, Hidráulica y EPEC), adoptándose para su estimación
la categoría de la ejecución presupuestaria denominada ordenado
pagar, y complementándola con los residuos pasivos. Finalmente, el
valor de las obras públicas realizadas por la Municipalidad de Cór-

23   La primera incluye todas las Viviendas unifamiliares y las multifamiliares sin locales,
y la segunda las Viviendas multifamiliares con locales.

24  En ambos casos se empleó la relación entre los valores que asigna el Consejo
Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Córdoba para el cálculo de honorarios
profesionales a las obras del “Grupo 5” (vivienda colectiva de más de tres plantas o menores
con circulación mecánica, tales como hospedajes, hosterías y similares) o del “Grupo 4”
(edificios para locales comerciales y oficinas de hasta tres plantas) con las del “Grupo 3”
(vivienda unifamiliar independiente de hasta cien metros cuadrados de superficie).
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doba se obtuvo de sus estados de ejecución de presupuesto y el de
otras comunas expandiendo los resultados de una encuesta por
muestreo en base a los valores de un censo realizado por la Direc-
ción de Municipalidades en 1978. En ambos casos el consumo
intermedio y el valor agregado se calcularon empleando los coefi-
cientes estimados para cada tipo de obra por el INDEC para el
caso nacional.

El valor agregado a valores constantes de la construcción
privada se calculó extrapolando el del año base con un índice de
volumen elaborado valuando los metros cuadrados construídos con
los precios de 1970. El de la construcción pública se obtuvo, en
cambio, deflactando los valores corrientes con el índice de precios
implícitos del sector del Banco Central de la República Argentina
(1982). Los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 5.

Comercio, restaurantes y hoteles
E1 valor de la producción del Comercio es equivalente al

margen bruto (o utilidad bruta de ventas), y se obtuvo restando de
las ventas netas el costo de los bienes y servicios vendidos. Tanto
las ventas como su costo se estimaron expandiendo los valores
obtenidos por encuestas realizadas para el período 1974 - 1980 con
un coeficiente calculado empleando los datos del Censo Nacional
Económico de 1974; el valor agregado se obtuvo restando del valor
de la producción el consumo intermedio, estimado del mismo modo25.
Para los años anteriores se construyeron índices de volumen con
los precios de 1970 como ponderadores y se multiplicaron por los
mayoristas de cada rama de actividad o por los precios de los
productos, obteniéndose de este modo un índice de valor con el que
se extrapolaron las ventas censales; a partir de estas ventas pro-
yectadas se calculó luego el valor agregado deduciendo el margen
bruto y el consumo intermedio en base a las proporciones de 1974.

25  Como las encuestas realizadas en 1974 y 1975 no captaron datos sobre insumos,
el valor agregado de esos años se calculó aplicando  al valor de la producción bruta los
coeficientes de consumo intermedio de 1977.
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Los indicadores de volumen para la rama “Productos
agropecuarios, forestales, de la pesca y minería” se construyeron
ponderando cantidades de cereales y lino, cultivos industriales,
forrajeras, hortalizas y legumbres, frutas y minerales y rocas de
aplicación (provenientes de los cálculos realizados para las grandes
divisiones 1 y 2) con los precios de 1970; para “Alimentos, bebidas
y productos del tabaco” se emplearon también las cantidades y
precios utilizados al estimar la industria manufaturera; en el caso
de “Productos químicos, derivados del petróleo y artículos de cau-
cho” el índice se confeccionó empleando las ventas de combusti-
bles ponderadas por los precios del año base, obtenidos de la
Secretaría de Energía (1980); para “Artículos para el hogar y
materiales para la construcción” se utilizaron los despachos de
cemento Portland que se valuaron con el valor medio de la indus-
tria, obtenidos de la Asociación Argentina del Cemento Portland
(1980) y para “Vehículos, maquinarias y aparatos” los índices se
confeccionaron utilizando datos sobre el parque automotor y pre-
cios medios de vehículos provenientes de ADEFA (1980).

E1 valor bruto de la producción de Restaurantes y hoteles
se estimó extrapolando los ingresos censales de 1973 con un índice
construído empleando datos sobre nivel de actividad proporciona-
dos por la Secretaría de Turismo de 1a provincia, tales como afluen-
cia turística, promedio de pernoctaciones y tamaño de la población
junto a tarifas de hoteles y a precios de las comidas fuera del
hogar obtenidos del índice del costo de vida de la ciudad de Cór-
doba, por ejemplo. El consumo intermedio y el valor agregado se
estimaron aplicando los coeficientes del Censo Nacional Económi-
co de 1963, pues no se dispuso de información alternativa.

El cálculo a precios de 1970 se hizo proyectando los valores
del año base con los índices de volumen construídos en la forma
comentada. En el Anexo 6 se muestran los resultados obtenidos.
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones

El valor agregado por el Transporte urbano, suburbano e
interurbano de pasajeros se obtuvo de diversas maneras. En el
caso del urbano de Córdoba y de ciudades de la provincia se
calculó sustrayendo del valor de la producción bruta aproximado
por las recaudaciones proporcionadas por las Comunas, el consu-
mo intermedio estimado en base a estructuras de costos prepara-
das por la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad
de Córdoba. Las contribuciones del interurbano se obtuvieron res-
tando del valor de la producción el consumo intermedio, estimados
a partir de la recaudación de un impuesto provincial proporcional
a los ingresos y proyectando una estructura de costos de la Direc-
ción Provincial de Transporte. Las dificultades para calcular el
aporte del interprovincial indujeron a reemplazarlo por el valor agre-
gado de las empresas con casa matriz en la provincia, estimado
con datos de sus balances y de la Secretaría de Transportes de la
nación.

Los Otros servicios terrestres de transporte comprenden
“Taxímetros”, “Transporte escolar” y “Omnibus de turismo”. En el
primer caso el valor de la producción se calculó empleando datos
sobre cantidad de vehículos, viajes realizados y tarifas, y el con-
sumo intermedio en base a estructuras de costos de la Comuna. En
el segundo, el valor de la producción bruta de los vehículos dedi-
cados a transportar escolares se calculó multiplicando el parque de
unidades que prestan el servicio en la ciudad de Córdoba por ta-
rifas medias estimativas proporcionadas por la Municipalidad, y las
asignaciones se supusieron similares a las del transporte urbano.
En el último, la contribución de los ómnibus dedicados al turismo
se obtuvo del mismo modo que para el transporte interurbano.

El valor agregado por el Transporte de cargas por carre-
tera para los últimos cinco años se calculó también apartándose
del criterio de la territorialidad a partir de una encuesta realizada
a poco menos de doscientas empresas domiciliadas en la provincia
de Córdoba, cuyos resultados se expandieron empleando los datos
de un “Padrón del autotransporte de cargas” confeccionado por la
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Dirección Provincial de Transporte en base a un censo realizado
en 1974. El valor agregado inicial se proyectó luego a los años
anteriores empleando un índice de cantidades construído en base a
la proporción que representaron los vehículos de carga en el total
del patentamiento, y corrigiendo los valores así obtenidos mediante
un índice de evolución de las tarifas para el autotransporte de
cereales, oleaginosos y forrajeras fijadas por la Secretaría de Obras
Públicas de la provincia.

En el grupo de los Servicios relacionados con el transpor-
te el valor de la producción de “Edificios y playas de estaciona-
miento” se calculó proyectando la capacidad de los establecimien-
tos habilitados por la Comuna de la capital en base al patentamiento
de automóviles particulares, y multiplicando ese resultado por la
tarifa media anual calculada a partir de los ingresos implícitos en
las alícuotas de su Contribución sobre la actividad Industrial, Co-
mercial y de Servicios; el aporte del “Alquiler de autos sin chofer”
se estimó empleando información proporcionada por las empresas
de la ciudad de Córdoba, y el valor de la producción de sus “Agen-
cias de turismo” se consideró igual a los ingresos declarados en la
Contribución sobre la actividad Industrial, Comercial y de Servi-
cios, en tanto el consumo intermedio y el valor agregado se esti-
maron utilizando los coeficientes calculados con los balances de
unas pocas firmas encuestadas. El aporte del Transporte ferro-
viario y Aéreo, las actividades de Depósito y almacenamiento y
las Comunicaciones, fue proporcionado por el INDEC.

Las contribuciones del Transporte de cargas y de Playas de
estacionamiento se estimaron proyectando los valores agregados
del año base con índices de volumen construídos empleando datos
sobre patentamiento de ese tipo de automotores26 en el primer
caso, y con un medida de la capacidad de estacionamiento de
vehículos en el segundo. Los valores agregados a precios constan-
tes correspondientes a Omnibus  escolares, Alquiler de autos sin

26  Los datos de otras comunas se descartaron porque presentaban un comportamiento
irregular, probablemente explicado por cambios en las reglamentaciones sobre el
patentamiento, quedando sólo los vehículos patentados cada año en Córdoba.
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chofer, Transporte ferroviario y Transporte aéreo se estimaron
corrigiendo los valores corrientes con los índices de precios implí-
citos del Banco Central (1982). El de Comunicaciones se calculó,
finalmente, proyectando el del año base con un índice de volumen
elaborado en base a la correspondencia despachada desde la pro-
vincia. Los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 7.

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y ser-
vicios prestados a las empresas

Los datos sobre producción, consumo intermedio y valor agre-
gado por los Establecimientos financieros, que comprenden “Ban-
cos” y “Otros intermediarios financieros” pero excluyen los agen-
tes de bolsa, se obtuvieron para los últimos cinco años mediante
una encuesta realizada a todos los establecimientos localizados en
la provincia. Para el resto del período se emplearon las estimacio-
nes del Banco Central (1980) asignando a Córdoba una proporción
equivalente a la relación que existía entre sus depósitos y présta-
mos con el total naciona1. Las contribuciones de los “Agentes de
bolsa”, el “Mercado de valores” y la “Cámara de cereales” se
estimaron ajustando sus balances y la correspondiente a compañías
de Seguros fue proporcionada por el Consejo Federal de Inversio-
nes.

Los Bienes inmuebles abarcan el valor imputado de los ser-
vicios prestados por las viviendas y los resultados obtenidos por las
empresas inmobiliarias. En el primer caso el valor de la producción
bruta se calculó empleando las viviendas estimadas interpolando
los datos de los Censos Nacionales de Población y Viviendas de
1960 y 1980 y el alquiler medio del Indice de Costo de Vida de la
ciudad de Córdoba, mientras que el consumo intermedio se obtuvo
utilizando datos del Banco Central (1963). En el segundo, el valor
de la producción se calculó en forma indirecta a partir de la base
imponible de la Contribución sobre la actividad Industrial, Comer-
cial y de Servicios proporcionada por la Dirección General de
Rentas de la Municipalidad de Córdoba, y el consumo intermedio
de los estados contables de una decena de empresas consultadas.
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Los ingresos por Servicios de abogados, procuradores, es-
cribanos y profesionales de la ingeniería, arquitectura y ciencias
económicas, fueron proporcionados por las entidades que los agru-
pan y ejercen cierto control sobre sus honorarios, en tanto el con-
sumo intermedio se estimó empleando los datos de una encuesta
dirigida a un reducido número de profesionales. La contribución al
valor agregado de los “Centros de procesamiento de datos” se
calculó ajustando sus estados contables y en ciertos casos em-
pleando información adicional sobre ingresos. Finalmente, el valor
de la producción bruta de las “Agencias de publicidad” se estimó
extrapolando los datos del Censo Nacional Económico de 1974 con
la evolución de los ingresos de las “Emisiones de radio y televi-
sión”, y el consumo intermedio y el valor agregado empleando
también los coeficientes censales.

Las estimaciones a valores constantes se obtuvieron
deflactando los valores corrientes de Establecimientos financieros,
Seguros y Servicios prestados a las empresas con los índices de
precios implícitos del Banco Central (1980), mientras que las de
Bienes inmuebles se calcularon extrapolando las del año base con
un indicador de volumen construído empleando la cantidad de vi-
viendas, ponderadas por el alquiler medio de 1970. El Anexo 8
muestra los resultados obtenidos.Servicios comunales, sociales y
personales.

El valor agregado por Administración pública y defensa de nivel
nacional fue proporcionado por el INDEC, mientras que el de la provincia
se obtuvo de sus cuentas de ejecución de presupuesto. En los Servicios
sociales y otros servicios comunales el aporte de la “Instrucción pública
nacional” tiene el mismo origen y el de la educación provincial se calculó
de igual manera. La contribución de “Institutos de investigación y cientí-
ficos” y la de “Servicios médicos y odontológicos” a cargo de organismos
nacionales también proviene del INDEC, aunque a estos últimos se agre-
garon los provinciales de carácter oficial estimados con información de las
cuentas de ejecución del presupuesto y los prestados por entidades priva-
das, calculados a partir de una encuesta realizada a centros de atención
de la salud cuyos resultados se expandieron empleando los datos del
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Censo Nacional Económico de 197427 . Los “Servicios de veterinaria” son
los calculados en Agricultura, y la información correspondiente a “Insti-
tuciones de asistencia social” también es del INDEC.

Los Servicios de diversión, esparcimiento y culturales incluyen
básicamente las contribuciones de la “Exhibición de películas cinemato-
gráficas” y de las “Emisoras de radio y televisión”. En el primer caso el
valor agregado se estimó ajustando los estados contables de la compañía
que controla la mayoría de los cines de Córdoba, mientras que para el
resto de la provincia se empleó información sobre ingresos del Instituto
Nacional de Cinematografía que junto a los datos de asignaciones del
Censo Nacional Económico de 1974 permitió calcular producción, consu-
mo intermedio y valor agregado. Los cálculos correspondientes a la se-
gunda actividad descansan en los resultados de una encuesta realizada a
todas las empresas localizadas en la provincia28.

El valor agregado de Servicios personales y de los hogares se
estimó, en cambio, proyectando los datos del CNE 1974 con índices de
volumen y precios. El de “Reparación de calzado y otros artículos de
cuero”, las “Peluquerías y salones de belleza” y los “Servicios de lavan-
dería, establecimientos de limpieza y teñido”, por ejemplo, se estimó en
base a la evolución del tamaño de la población y de las ramas “calzado”,
del Indice de Precios al por Mayor y “peinados de mujer”, “corte de
cabello de hombre” y “servicios de tintorería” del Costo de Vida de
Córdoba. La contribución de los “Talleres de reparación de automóviles
y motocicletas” se calculó proyectando el valor agregado censal con un
índice de valor confeccionado empleando el parque de automotores y el

27  El período anterior se obtuvo extrapolando el valor agregado censal conforme a la
evolución de un índice construído en base al número de camas disponibles en centros
asistenciales privados y a la unidad de cuenta de los servicios (galeno), datos proporcio-
nados por el Departamento de Estadísticas de Salud del Ministerio de Bienestar Social de
Córdoba y la Federación Médico Gremial de la provincia, respectivamente.

28   El valor agregado correspondiente a la primera parte del período se calculó, en cambio,
expandiendo los resultados obtenidos al consolidar los estados contables de un número
limitado de emisoras, utilizando como base para el período 1970 - 1972 los datos censales.
Para 1974 y 1975 el valor agregado estimado para el colectivo en 1976, debido al notable
cambio operado en el número de entidades en este par de años.
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precio de los servicios aproximado por la rama “Talleres mecánicos para
automóviles, ómnibus, micros y fabricación de repuestos” del Indice de
Precios al por Mayor29. Los “Servicios domésticos” se calcularon multi-
plicando las personas ocupadas (estimadas empleando datos del Censo
Nacional de Población y Viviendas de 1960)  por las remuneraciones
medias fijadas por el Ministerio de Trabajo.

El valor agregado a precios de 1970 por las actividades de Admi-
nistración pública y defensa y Servicios sociales y comunales se obtuvo
deflactando los valores corrientes con los índices de precios implícitos del
Banco Central (1980), mientras que los correspondientes a Servicios de
diversión y esparcimiento y a Servicios personales y de los hogares se
calcularon extrapolando los del año base con los indicadores de volumen
comentados. Los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 8.

III.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CÓRDOBA

III.1. Composición del Producto Geográfico Bruto

Los resultados de las  estimaciones  que  se  presentan en
los Anexos y se  resumen  en el Cuadro 2 proporcionan una
información completa y consistente de la economía de Córdoba.
Por un lado, porque los principios de la contabilidad social en los
que se asientan aseguran que sólo se incluyen las actividades pro-
ductivas corrientes, evitan duplicaciones e imputan las transaccio-
nes realizadas fuera del mercado. Por el otro, porque las unidades
productivas se ordenaron y agruparon de acuerdo a la Clasifica-
ción Industrial Internacional Unifome de todas las Actividades Eco-
nómicas, por el otro30. Con esos resultados es posible examinar
ahora las principales características de la economía provincial y su

29  Los “Talleres de reparaciones eléctricas” tuvieron un tratamiento similar, pero el
índice se construyó a partir de las existencias de artefactos eléctricos calculadas acumulado
la producción de heladeras, lavarropas y televisores del INDEC (1980) y del valor de sus
reparaciones, representado por la rama “Artículos y aparatos diversos para electricidad”
del Indice de Precios al por Mayor.

30  Un número limitado de actividades poco significativas no fueron computadas debido
esencialmente a falta de información adecuada o a dificultades serias para conseguirla.
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evolución, conocer las actividades productivas más importantes
según su aporte a la formación del valor agregado, y comprobar el
carácter esencial que tiene un limitado número de ellas.

El Producto Geográfico Bruto, que en 1980 ascendió a 1.839
millones de pesos Argentinos corrientes como muestra el Cuadro
2, es un primer indicador de la importancia absoluta que tiene la
actividad económica de Córdoba. Ese año los ingresos de la em-
presas YPF, Ford y Gas del Estado, que fueron las que más ven-
dieron en Argentina, alcanzaron los 1.319, 381 y 282 millones de
pesos, respectivamente. Allí también se puede observar una caída
en la importancia relativa de los Sectores productores de bienes,
porque éstos aportaron el 39,8% de ese total contra el 47,8% al
comienzo del período, mientras que los Sectores productores de
servicios aumentaron su participación del 52,2% al 60,2%. Sin
embargo, ese aparente cambio en la estructura productiva obede-
cería a un cambio en los precios relativos, porque cuando se con-
sideran los datos a valores constantes se observa que los sectores
productores de bienes aumentaron ligeramente su participación,
mientras que los productores de servicios la redujeron. Una cir-
cunstancia que se explicaría a su vez porque aquellos tuvieron un
mayor dinamismo, debido a que crecieron el 3,9% anual contra el
2,8%  de éstos, como también se puede apreciar en el Cuadro 2.

Los resultados a valores constantes también permiten com-
probar que en los sectores productores de bienes la Industria ma-
nufacturera fue la actividad más importante porque regulamente
aportó una cuarta parte del PGB (en rigor el 23,7% al comienzo
y el 22,7% al final), siguiéndole la Agricultura con poco menos de
un quinto y colocándose en una posición mucho más lejana la
Construcción, la producción de Electricidad y la Minería. En el
sector de los servicios la actividad más destacada fue el Comercio,
pues siempre contribuyó con alrededor de un sexto del valor agre-
gado total (15,2% al comienzo y 16,5% al final), ubicándose muy
próximos a él los Establecimientos financieros y los Servicios co-
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munales, sociales y personales, y ocupando una posición bastante
más remota el Transporte31.

Figura 1
Estructura de las economías cordobesa y argentina

PGB y PIB de 1980 - valores constantes

Esa información se resume en el Cuadro 3 junto a otra si-
milar de todo el país con el propósito de comparar aspectos de las
economías provincial y nacional. Sus dos primeras columnas mues-
tran que en 1980 la estructura productiva de Córdoba era muy
parecida a la de Argentina, aunque algunas actividades tenían una
importancia relativa mayor y otras parecían menos importantes;
entre las primeras se cuentan la Agricultura (19% en Córdoba
contra 12% en todo el país) y los Establecimientos financieros, y
entre las segundas la Construcción (sólo 5% contra 7%), las Indus-
trias manufactureras y los Servicios comunales, sociales y perso-
nales. Allí también se aprecia que el valor agregado por la provin-
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31 Además,  aunque esta estructura productiva era similar a la prevaleciente en 1970
la importancia relativa de los cuatro sectores más importantes aumentó ligeramente en
desmedro de Servicios comunales, sociales y personales.
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cia representaba el 7,6% del correspondiente a todo el país, lo que
significa que Córdoba aportaba alrededor de una treceava parte
del PIB argentino; la Agricultura con el 11,2%, los Establecimien-
tos financieros con el 13,1% y el Comercio con el 8,4% estaban
por encima del promedio y los demás sectores por debajo. La
Figura 1 muestra la importancia relativa de cada sector de activi-
dad en Córdoba y Argentina, y permite comparar sus estructuras
productivas.

Figura 2
Evolución de la economía de Córdoba

Período 1970 – 1980

El análisis de las tasas de crecimiento que se presenta en las
dos últimas columnas sugiere finalmente que en los años setenta la
economía de Córdoba fue mucho mas dinámica que la de todo el
país pues el PGB creció a un ritmo del 3,4% anual contra el 2,2%
del PIB. Esa diferencia fue más acentuada en los sectores produc-
tores de bienes, encabezados por la producción de Electricidad
(que aumentó el 6,7% anual), seguido por la Construcción y la
Agricultura; el mayor ritmo de crecimiento en los servicios descan-
sa en el comportamiento de los Establecimientos financieros (que
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lo hicieron a una tasa del 3,9%) y del Comercio32 . La Figura 2
muestra la evolución del valor agregado de los sectores producto-
res de bienes, de los productores de servicios y de toda la econo-
mía.

Cuadro 3
Valor agregado de Córdoba y Argentina

Estructura, importancia relativa  y evolución (%)

Tasa anual
Actividades           Año 1980 Córdoba de crecimiento

Córdoba Argentina versus         1970-1980
Argentina Córdoba Argentina

Sectores productores de bienes 50 51 7,4 3,9 2,0
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 19 12 11,2 5,3 2,5
Explotación de minas y canteras 1 2 1,8 -1,0 2,6
Industrias manufactureras 23 25 6,9 2,2 0,8
Electricidad, gas y agua 2 4 4,8 6,7 6,3
Construcción 5 7 5,4 6,5 4,2
Secctores productores de servicios 50 49 7,7 2,8 2,4
Comercio, restaurantes y hoteles 16 15 8,4 3,8 1,7
Transporte,almacenamiento y comunicaciones 6 11 4,0 1,6 1,9
Establecimientos  financieros, seguros, etc 16 9 13,1 3,9 3,7
Servicios comunales, sociales y personales 13 15 6,4 1,2 2,6
Totales 100 100 7,6 3,4 2,2

Fuente: Banco Central de la República Argentina (1980) y FIEL (1984).

Este examen preliminar de los datos muestra por lo menos
dos aspectos relevantes de la estructura económica de la provin-
cia. Por un lado, que se asienta de un modo esencial en una
actividad industrial significativa, en la presencia de un sector
agropecuario importante y en una fuerte actividad comercial, pues
en conjunto esos tres sectores generaron el 58% del PGB. La
Figura 3 pone de relieve la importancia de esos secctores. Por el

32  Las tasas de crecimiento se calcularon ajustando una ecuación del tipo y = a + bt,
que en realidad es una transformación  logarítmica de esta otra pt = p0 (1+r), en la que t es
el tiempo, y = ln pt,,  a = ln p0 y b = ln (1+r), y a partir de cuyos resultados finalmente se
obtiene r = [exp(b)-1]
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otro, que su estructura productiva tiene una composición ligera-
mente distinta a la nacional y que su importancia relativa cuando
se la compara con aquella es moderada, pero que a lo largo de
todo el período exhibió un mayor dinamismo. Teniendo en cuenta
que la economía de Córdoba descansa en gran medida en unos
pocos sectores productivos, en la parte que sigue se examinan sus
características y se comentan también algunos aspectos de los
restantes.

Figura 3
Actividades dominantes de la economía cordobesa

Año 1980

III.2. Importancia de las distintas actividades económicas

El análisis  de las distintas  actividades productivas del Sec-
tor agropecuario que muestra el Anexo 1 permite apreciar que su
importancia descansaba casi por partes iguales en la agricultura y
en la ganadería, pues el valor de las Cosechas recolectadas re-
presentó poco menos de la mitad del valor de la producción bruta
a lo largo de todo el período (con excepción de los años 1972 y
1976 en que esa proporción fue bastante menor debido a factores
climáticos adversos y a una fuerte caída en los precios agrícolas),
mientras que la Producción de carne aportó alrededor de un
tercio y la de otros Productos pecuarios osciló en un quinto33 .

33 Las comparaciones emplean el valor de la producción bruta pues el consumo
intermedio y por consiguiente el valor agregado no se estimaron por actividades, sino para
todo el sector.
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Además, la actividad agrícola dependía de un modo esencial de la
producción de trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, la producción de
carne del ganado bovino y porcino y la de otros productos pecua-
rios de la producción de leche, aves y miel, pues al final del pe-
ríodo esos cultivos aportaban mas de un tercio del valor de la
producción de todo el sector, las dos especies de ganado una pro-
porción ligeramente menor, y los tres últimos productos un quinto.

Cuadro 4
Principales cultivos agrícolas

Miles de toneladas
1969/70 1974/75 1979/80

Cosechas Todo el Córdoba % Todo el Córdoba % Todo el Córdoba %
país país país

Trigo 6.260 639 10 5.560 870 16 7.897 1.200 15
Girasol 1.140 121 11 732 102 14 1.650 253 15
Maíz 9.360 1.320 14 7.700 1.510 20 6.400 1.220 19
Maní 235 231 98 375 372 99 292 288 99
Soja 27 0 0 485 64 13 3.500 450 13
Sorgo 3.820 1.100 29 4.830 2.020 42 2.960 777 26
Totales 20.842 3.411 16 19.682 4.938 25 22.699 4.188 19

Fuente: Bolsa de Cereales (1980).

El comportamiento del sector insinúa, además, el impacto del
progreso tecnológico que caracterizó a la agricultura a lo largo del
período, fundamentalmente a través del empleo de plaguicidas, fer-
tilizantes y semillas mejoradas, pues el valor de las cosechas creció
a un ritmo del 9,2% anual, contra el 1,5% de la producción de
ganado y el 4% de los otros productos pecuarios. La producción
de cereales fue a su vez una de las actividades más dinámicas de
la agricultura ya que aumentó a una tasa del 7,6% anual (el nivel
excepcionalmente alto de la de cultivos industriales se explica por
la introducción de la soja y por su notable difusión). En la gana-
dería la producción de carne porcina fue la actividad que creció
con mayor rapidez pues lo hizo a razón del 3,6% anual, mientras
que en los otros productos pecuarios se destacaron la producción
de miel y de leche, con tasas de crecimiento del 5,9 y 4,3%,
respectivamente. Esa dinámica provocó un cambio en la composi-
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ción de la producción a lo largo del período en favor de las tareas
agrícolas.

La importancia de la agricultura de Córdoba se aprecia tam-
bién cuando se compara su producción de cereales y oleaginosos
con la de todo el país. En el Cuadro 4, que muestra los cultivos
más importantes de Argentina, se aprecia que la provincia produjo
alrededor de un sexto del trigo, el girasol y la soja, una cuarta parte
del sorgo, una quinta parte del maíz y prácticamente todo el maní
cosechado en el país. Los volúmenes totales sugieren que aporta
un quinto del total nacional y que su importancia relativa estaría
además aumentando, pues entre los extremos del período se elevó
del 16% al 19%, pero alcanzando niveles aún mayores en su trans-
curso.

El hecho de que una parte significativa de la carne vacuna
y porcina producida en Córdoba se haya destinado al consumo de
otras zonas del país y fundamentalmente a la exportación, parece
haber conferido a estas actividades una importancia central en su
ganadería, estimulando su tamaño y permitiéndole destacarse a
nivel nacional. Esta circunstancia se insinúa en el Cuadro 5 en el
que se aprecia que alrededor de una sexta parte del ganado vacu-
no comercializado en Argentina proviene de la provincia (que ade-
más contribuye con un tercio del porcino)34.  La importancia de
esas actividades se refleja también en las existencias ganaderas,
pues de acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario de
1978 las de bovinos y porcinos representaban el 16 y el 25% de
las de todo el país (mientras que las de ovinos y equinos sólo eran
el 2 y 10%). El censo orienta también sobre la concentración de
bovinos, pues muestra que las explotaciones pequeñas eran predo-
minantes pero contaban con una baja proporción de las existencias,
le seguían las de tamaño intermedio con algo más de la mitad, y

34 Si se considera el ganado vacuno sacrificado en mataderos municipales y particulares
esas proporciones declinan ligeramente (11, 12 y 14% respectivamente) pues no incluyen
las exportaciones hacia otras regiones del país registradas en la estadística anterior.
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el tercio restante se concentraba en un reducido número de gran-
des productores35.

Cuadro 5
Comercialización de ganado vacuno

Miles de cabezas
1970 1975 1980

Cosechas Todo el Córdoba % Todo el Córdoba % Todo el Córdoba %
país país país

Novillos 4.881 679 14 3.663 453 12 4.854 827 17
Vacas 2.114 344 16 1.694 204 12 1.755 265 15
Vaquillonas 781 311 18 1.410 186 13 1.711 306 18
Terneros 837 77 9 692 32 5 529 32 6
Toros 307 41 13 204 24 12 208 36 17

Totales 9.920 1.452 15 7.663 899 12 9.057 1.466 16

Fuente: Junta Nacional de Carnes (1980), Cuadros“Procedencia de los vacunos
comprados en estancias por los frigoríficos y grandes fábricas y de los vendidos
en los mercados de Liniers y Rosario y en Remates-feria”.

Un análisis similar referido a las principales ramas de la
Industria manufacturera que se presentan en el Anexo 3 mues-
tra a su vez que la Fabricación de productos metálicos, maqui-
naria y equipos es la actividad más importante, pues generó más
de la mitad del valor agregado industrial (elevándose del 55,6%
inicial hasta 1974, declinando el año siguiente y recuperándose en
1976 para crecer desde allí, aunque en forma irregular, hasta al-
canzar el 62,1% del total al final del período); le siguen los Pro-
ductos alimenticios, bebidas y tabaco con una participación lige-
ramente superior a un sexto, y en tercer lugar se ubica la Fabri-
cación de productos minerales no metálicos con algo menos de
un décimo, actividades que en conjunto representaron nueve déci-
mos de toda la industria.

35 Los datos muestran que el 57% de los establecimientos tenía planteles inferiores a
las 100 cabezas y participaban con el 11% de las existencias, que un estrato intermedio
compuesto por el 41% de las explotaciones con rodeos que oscilaban entre 101 y 1000
cabezas concentraba el 60% de los inventarios, y que el 2% de las restantes con planteles
comprendidos entre 1001 y 40.000 cabezas acumulaban el 29% de las existencias.
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El ritmo de crecimiento del sector fue además apreciable,
pues aumentó a razón del 2,2% anual, como se comentó antes. Sin
embargo, estos datos muestran adicionalmente que sus dos ramas
de actividad más importantes estuvieron también entre las más
dinámicas, pues Alimentos, bebidas y tabaco creció a un ritmo del
3,4% anual mientras que la Fabricación de productos metálicos,
maquinaria y equipos lo hizo al 2,4%; en ese grupo se cuentan
también “Otras industrias manufactureras” y “Textiles, prendas de
vestir e industria del cuero”. Las restantes experimentaron un
crecimiento lento, en cambio, con excepción de la industria de la
“Madera” que declinó fuertemente. La importancia relativa de las
dos primeras aumentó, mientras que las demás disminuyeron, des-
tacándose en este último grupo “Textiles”, “Madera” y “Fabrica-
ción de sustancias químicas”.

La importancia que exhibía la Fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo descansaba de un modo esencial
en la producción de automotores, pues los resultados del Censo
Nacional Económico de 1974 correspondientes a la provincia mues-
tran que el valor de su producción representaba el 45% del de toda
la industria. Las evidencias que se presentan en el Cuadro 6 su-
gieren que el tamaño alcanzado por esta actividad en la provincia
se debe también a su significativa presencia en el mercado nacio-
nal, pues allí se aprecia que alrededor de una tercera parte de los
vehículos producidos en el país eran fabricados en Córdoba36.

El CNE 1974 también muestra que la fabricación de Pro-
ductos alimenticios, bebidas y tabaco acusaba una notable es-
pecialización, pues sus cuatro actividades más importantes contri-
buían con más de dos tercios del valor de su producción bruta. La
“Elaboración de productos lácteos y helados” generaba el 28%, le
seguían los “Productos de molinería” y la “Matanza de ganado,

36 El Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba estimó que alrededor del sesenta por ciento de la
producción de Fiat era imputable a la provincia.
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Cuadro 6
Producción de vehículos automotores

Miles de unidades
Empresa 1970 1975 1980

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Córdoba 70,0 32 85,5 36 82,3 29
Fiat 30,4 14 34,9 15 21,9 8
IME 7,0 3 12,5 5 2,0 1
Renault 32,6 15 38,1 16 58,3 21
Resto del país 149,6 68 154,5 64 198,5 71
Fiat 20,3 9 23,3 10 14,6 5
Ford 30,7 14 38,1 16 112,6 40
Safrar 25,9 12 21,5 9 29,0 10
Volkswagen 14,0 6 22,2 9 31,6 11
Otras 58,6 27 49,4 21 10,7 4

Totales 219,6 100 240,0 100 280,8 100

Fuente: Elaboración propia con datos de ADEFA (1980).

 preparación y conservación de carnes” con el 15% cada una y la
“Elaboración de aceites y grasas” con el 11% (en orden de impor-
tancia se ubicaban luego la “Fabricación de productos  de panade-
ría” y la elaboración de “Bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas”
con producciones equivalentes al 8 y 5% del total).

No es de extrañar que la producción de lácteos haya ocupa-
do un lugar destacado en la industria manufacturera local, porque
la provincia aporta alrededor de un tercio de la leche de vaca
producida en el país. El Cuadro 7, que resume los resultados del
proceso de transformación, muestra que en 1980 Córdoba contri-
buyó con el 41% de la producción de queso, el 35% de la manteca
e importantes proporciones de los otros derivados. Además, si esa
producción se valúa con los precios estimados por la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (1980c) se comprueba que representa
alrededor de un tercio del valor de la producción del grupo Alimen-
tos, bebidas y tabaco. La importancia de las otras actividades se
explicaría por razones similares, aunque en esos casos quizás re-
lacionadas más con las exportaciones que con la orientación de las
ventas hacia el mercado doméstico.
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Cuadro 7
Elaboración de productos lácteos

Miles de toneladas
1970 1975 1980

Cosechas Todo el Córdoba % Todo el Córdoba % Todo el Córdoba %
país país país

Quesos 162,0 58,5 36 226,0 95,7 42 248,5 102,8 41
Manteca 27,8 8,0 29 40,0 12,9 32 29,0 10,2 35
Leche 8,3 6,6 79 13,1 9,5 73 8,7 6,9 79

  condensada
Leche en polvo 25,1 1,7 7 72,8 14,7 20 60,0 12,4 21
Dulce de leche 38,4 3,0 8 50,3 3,8 7 49,6 3,3 7
Yogurt 50,0 6,3 13
Otros 18,4 3,8 21 19,9 1,2 6 20,5 0,5 2

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería (1980c).

Lo mismo que en los casos anteriores también aquí la impor-
tancia de la Fabricación de productos minerales no metálicos
depende básicamente de la producción de cemento portland, pues
esta actividad generó el 28% del valor de la producción bruta, una
proporción que se eleva al 48% si se incluye la elaboración de cal.
Le sigue en orden de importancia la “Fabricación de artículos de
cemento y fibrocemento” con el 11%, la “Fabricación de vidrios,
cristales y artículos de vidrio” con el 7% y la “Fabricación de
mosaicos” con el 6%, que en conjunto totalizan alrededor de cuatro
quintos del total. El Cuadro 8 muestra que la provincia es una
exportadora neta de cemento portland, porque tiene una capacidad
instalada cercana a una quinta parte del total nacional y aporta
alrededor de un sexto de la producción del país, pero sólo consume
aproximadamente un décimo. La importancia de las empresas pro-
ductoras locales se acrecienta cuando también se tiene en cuenta
la producción de cal.
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Cuadro 8
La industria del cemento portland

Miles de toneladas
1970 1975 1980

Cosechas Todo el Córdoba % Todo el Córdoba % Todo el Córdoba %
país país país

Capacidad instalada 7.353 1.307 18 8.650 1.367 16 10.326 1.946 19
Despachos 4.743 600 13 5.841 826 15 7.108 1.001 14
Consumo 4.664 414 9 5.248 508 10 7.077 694 10

Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (1980).

El análisis anterior proporciona evidencias sobre la importan-
cia de las actividades dominantes en la industria cordobesa, pero
no hace referencias a su concentración. Empleando información
del Censo Nacional Económico de 1974 que muestra la estratifica-
ción de los establecimientos industriales en función del número de
personas ocupadas, se aprecia que los más grandes eran los ma-
yores generadores de empleo porque el 1% de los que ocupaban
más de 100 personas absorbía el 46% de la fuerza laboral, le
seguían los pequeños pues los que contaban con hasta 10 emplea-
dos concentraban el 90% de los establecimientos y el 28% del
personal y al final se ubicaban los medianos, pues el 9% que tenía
una escala comprendida entre 10 y 100 trabajadores ocupaba el
26% de la fuerza laboral.

El sector Comercio, restaurantes y hoteles generó alrede-
dor de una sexta parte del PGB de Córdoba. Los resultados que
se presentan en el Anexo 6 muestran que el Comercio al por
mayor contribuyó con un tercio del total, el Comercio al por
menor con más de la mitad y los Restaurantes y hoteles con
alrededor de un décimo (en 1980 esas participaciones fueron del
33,6, 56,1 y 10,4%, respectivamente). Las actividades más impor-
tantes del primer grupo eran “Venta de vehículos, maquinarias y
aparatos”, la comercialización de “Alimentos, bebidas y tabaco” y
la venta de “Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y
minería”, que al final del período representaron en conjunto una
quinta parte del valor agregado de todo el sector. En el comercio
al por menor se destacaba a su vez la “Venta de vehículos”,
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seguida por “Alimentos y bebidas” e “Indumentaria”, que en con-
junto aportaron algo mas de un cuarto del valor agregado por todo
el sector. La contribución de restaurantes y hoteles se elevó bas-
tante, superando en 1980 una décima parte del total.

La evolución a lo largo del período muestra también que el
valor agregado del sector creció a un ritmo del 3,8% anual. La
rama mayorista lo hizo a una tasa del 3,4% impulsada por las
ventas de “Productos agropecuarios”, “Artículos para el hogar” y
“Textiles” y contenida por las demás actividades, que crecieron
por debajo del promedio. El comercio minorista aumentó a su vez
a una tasa equivalente al 3,3% anual; los “Productos agropecuarios”
y la “Venta de vehículos” estuvieron por encima de ese valor
mientras que “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Productos quími-
cos” se ubicaron por debajo. La fuerte expansión de restaurantes
y hoteles, equivalente al 8,7% anual, estuvo esencialmente basada
en el crecimiento de esta última actividad.

El Cuadro 9, que resume los resultados del CNE 1974, per-
mite apreciar que la estructura del valor agregado del sector que
se presenta en el anexo habría sido bastante parecida a la compo-
sición de las ventas captada por aquel, teniendo en cuenta el bajo
consumo intermedio asociado con los ingresos de restaurantes y
hoteles. Ese resumen indica también que el comercio minorista
contaba con tres cuartos de los establecimientos y una proporción
ligeramente menor del empleo, que el mayorista concentraba me-
nos de un décimo de los establecimientos y casi un quinto del
empleo probablemente debido a su escala de operaciones y que los
restaurantes son mucho más importantes que los hoteles, tanto en
ventas como en cantidad de establecimientos y personal ocupado.
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Cuadro 9
Comercio, restaurantes y hoteles
Provincia de Córdoba – Año 1974

Ventas en Establecimientos Personal
Actividad Miles $ % Argentinos ocupado

Cantidad % Cantidad %

Comercio al por mayor 682,0 40 4.453 9 24.669 19
Comercio al por menor 973,0 57 40.132 77 86.341 66
Restaurantes y hoteles 51,9 3 7.288 14 20.692 16
Restaurantes y otros establecimientos 37,6 73 5.289 73 13.655 65
Hoteles y otros lugares de alojamiento 14,3 27 1.999 27 7.037 35
Totales 1.706,8 100 51.873 100 131.702 100

Notas: Las ventas corresponden al año 1973. Los datos se tomaron de INDEC
(1974a).

Un breve análisis de los demás sectores de actividad mues-
tra otros aspectos de la economía de Córdoba que merecen des-
tacarse. Cuando se consideran las características de la Minería
que se presentan con detalle en el Anexo 3 se comprueba, por
ejemplo, que es una actividad económica poco significativa en la
provincia porque su valor agregado sólo representó el 0,5% del
PGB, y que descansa de un modo esencial en la explotación de las
Rocas de aplicación, pues esta actividad aportaba nueve décimos
del valor de la producción bruta contra sólo un décimo por parte
de los Minerales. Además, el examen de su evolución a lo largo
del período sugiere que la importancia relativa del sector podría ser
aún menor en el futuro, porque disminuyó a un ritmo del 1% anual,
y que aunque todas las actividades declinaron, la producción de
Minerales fue la que lo hizo con más fuerza.

En el sector de Electricidad, gas y agua la generación de
Luz y fuerza eléctrica aportó alrededor de cuatro quintos de todo
su valor agregado. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba
contribuyó con la mitad, siguiéndole Agua y Energía Eléctrica y las
Cooperativas de electricidad con proporciones parecidas y equiva-
lentes en conjunto a un tercio del todo el valor agregado, mientras
que la Producción y distribución de gas y el Suministro de
agua aportaron en conjunto alrededor de un quinto. La evolución
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de esas actividades también fue dispar, pues el valor agregado por
cada una de ellas creció a ritmos del 7,8, 3,1 y 1,7% anual, deter-
minando un crecimiento medio de todo el secctor del 6,7%. Una
ligera comparación de su actividad más importante con los datos
de todo el país muestra que tanto la potencia instalada como la
generación de electricidad (de 611 Mw y 2,2 mil Gwh  en 1980)
representaban el seis por ciento del total nacional, por ejemplo.

El valor agregado por la Construcción representa alrededor
de una vigésima parte del Producto Geográfico Bruto de Córdoba
y proviene casi por partes iguales de la Construcción privada y
de la pública, aunque la primera de ellas tenía al final del período
una importancia relativa menor que al comienzo, como se aprecia
en el Anexo 5. Allí también se muestra que la construcción pública
nacional aumentó su participación inicial de un sexto a poco menos
de un tercio, la provincial declinó de un cuarto a menos de un
quinto y la municipal se elevó, aunque desde niveles relativamene
bajos, hasta cerca de un décimo. El ritmo de crecimiento también
fue dispar, pues el sector aumentó a una tasa del 6,5% anual,
mientras que la construcción privada lo hizo al 5% y la pública al
7,9%; dentro de ésta última la más veloz fue la nacional con el
11,1% anual, siguiéndole la municipal con el 9,5% y ubicándose a
un nivel bastante más bajo la provincial, con el 3,4%.

Los resultados correspondientes al Transporte, almacena-
miento y comunicaciones que se presentan en el Anexo 7 mues-
tran que el Transporte de cargas por carretera fue la actividad
más importante del sector pues aportó algo menos de un tercio de
todo su valor agregado, le siguen el Transporte urbano, subur-
bano e interurbano de pasajeros con un sexto (distribuído en
proporciones parecidas entre urbano, interurbano e interprovincial)
y el Transporte ferroviario y las Comunicaciones, que compren-
den los servicios prestados en la provincia por las empresas ENTEL
y ENCOTEL, con proporciones similares. Luego se ubican los
“Taxímetros” con una contribución equivalente a poco menos de
un décimo, y los servicios prestados por el “Transporte aéreo” y
las “Playas de estacionamiento”, con alrededor de una vigésima
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parte cada uno.
El análisis de la evolución del sector muestra también que

tuvo un crecimiento del 1,6% anual a lo largo de todo el período,
que las actividades más dinámicas fueron las de “Agencias de
turismo” pues aumentaron a un ritmo del 13,7%, seguidas por el
“Transporte aéreo” con el 11,4% , los “Edificios y playas de es-
tacionamiento” con el 8,7%, el “Transporte ferroviario” con el
3,1% y el “Tranporte de cargas” con el 2,8% y que las demás
exhibieron un lento ritmo de crecimiento o también declinaron, como
el “Transporte interprovincial de pasajeros” y las “Comunicacio-
nes”, por ejemplo. Las evidencias recogidas muestran además que
el Transporte de cargas, que era la actividad mas importante del
sector, estaba fundamentalmente a cargo de empresas pequeñas y
medianas, pues el 91% de las unidades productivas tenía uno o dos
camiones y concentraba el 70% del parque, mientras que el 9%
restante operaba tres o más unidades y contaba con algo menos de
un tercio del total.

La importancia del sector de Establecimientos financieros,
seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas
descansaba en los alquileres imputados por los servicios que pres-
tan los inmuebles a sus propietarios, pues éstos representaron
alrededor de tres cuartos del valor agregado al comienzo del pe-
ríodo y poco menos de dos tercios al final, como se aprecia en el
Anexo 8; le seguían en importancia los Establecimientos finan-
cieros, cuya participación aumentó de un sexto a un cuarto, y
finalmente se ubicaban los Seguros y los Servicios prestados a
las empresas que en conjunto representaron poco menos de un
décimo, una proporción que se mantuvo relativamente estable a lo
largo de todo el período. El sector creció a un ritmo del 3,9% anual
impulsado por los Seguros que aumentaron a razón del 7,5%, se-
guidos por Establecimientos financieros con el 6,8% y por los
Servicios prestados a las empresas con el 4,8% y contenido por el
moderado aumento en el valor de los alquileres imputados, que sólo
crecieron el 2,8% anual.
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Dentro de los Servicios comunales, sociales y personales
los de Administración pública y defensa fueron los más impor-
tantes pues contribuyeron con algo menos de la mitad del valor
agregado por todo el sector, como se aprecia en el Anexo 9. Muy
cerca de ellos se ubicaron los Servicios sociales y otros servi-
cios comunales, que aportaron algo mas de un tercio y que se
asientan en la “Instrucción pública”, que comprende tanto la ense-
ñanza oficial como la privada, y en los “Servicios médicos y
odontológicos”. Los Servicios de diversión y esparcimiento, que
tienen a las emisiones de radio y televisión como la actividad más
importante, son poco significativos. Entre los Servicios persona-
les y de los hogares, que contribuyeron con casi un sexto del
valor agregado total, se destacan la “Reparación de automóviles y
motos”, el “Servicio doméstico” y las “Peluquerías y salones de
belleza”, que en conjunto contribuyeron con la mitad del aporte del
grupo.

La tasa media de crecimiento del sector del 1,2% anual fue
moderada debido al virtual estancamiento de los servicios presta-
dos por la Administración pública, que sólo aumentaron el 0,3%
anual, y al lento aumento en los Servicios sociales y otros servicios
comunales, que lo hicieron al 0,8%; el apreciable aumento del 3,7%
en Servicios personales y de los hogares junto al fuerte crecimien-
to del 14,4% en los de Diversión y esparcimiento no fue suficiente
para impulsar la dinámica del sector, debido a la escasa importan-
cia relativa que tienen estas actividades dentro del total.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

El Producto Geográfico Bruto de Córdoba que se presenta
aquí es el indicador más amplio y completo del nivel de actividad
económica de la provincia, pues expresa el valor a precios de
mercado de los bienes y servicios finales producidos cada año en
su terriotorio interior por los productores residentes. Las estima-
ciones se realizaron siguiendo las recomendaciones de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (1970) y empleando el método de
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la producción, que consiste en restar del valor de la producción
bruta de las unidades productivas su consumo intermedio, obtenien-
do de ese modo el valor agregado; los sistemas de cálculo se
basaron en los productos o en las explotaciones conforme a las
características de la información disponible, y las actividades pro-
ductivas se agruparon de acuerdo a la Clasificación Industrial In-
ternacional Uniforme de todas las Actividades Económicas.

Los resultados obtenidos muestran que al final del período el
PGB cordobés estaba sostenido casi por partes iguales por los
sectores productores de bienes y por los productores de servicios.
Entre los primeros la Industria manufacturera y la Agricultura eran
las actividades más importantes porque aportaban poco menos de
una cuarta parte y de un quinto del valor agregado total, mientras
que las contribuciones de la Construcción, la Electricidad y la Minería
eran mucho menores. Entre los segundos se destacaba el Comer-
cio con un sexto, ubicándose muy próximos a él los Establecimien-
tos financieros y un poco más atrás los Servicios comunales, so-
ciales y personales, en tanto el Transporte ocupaba una posición
bastante más remota. Al final de la década la Agricultura, la In-
dustria y el Comercio generaban el 58% del Producto Geográfico
Bruto de la provincia.

Comparando aspectos de la economía local con la nacional
se aprecia también que Córdoba terminó el período aportando al-
rededor de una treceava parte del valor agregado de Argentina,
que su estructura productiva en ese momento era también similar
a la de todo el país y que su economía fue mucho más dinámica
que la nacional, una diferencia que se acentúa en los sectores
productores de bienes (con ese ritmo en veinte años el nivel de
actividad económica aumentaría en Argentina un cincuenta por
ciento mientras que en Córdoba se duplicaría, por ejemplo). La
estructura productiva que existía a fines de los setenta era algo
distinta de la inicial, debido a que aumentó ligeramente la importan-
cia relativa de Agricultura, Electricidad, Construcción, Comercio y
Establecimientos financieros y disminuyó la de los demás sectores.
El ritmo de crecimiento también fue dispar, pues aunque Agricul-
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tura, Electricidad, Construcción, Comercio y Establecimientos fi-
nancieros crecieron por encima del promedio, el resto de las ac-
tividades lo hizo por debajo.

Un análisis más desagregado muestra también que el sector
agropecuario descansaba casi por partes iguales en las actividades
agrícolas y ganaderas, aunque las primeras exhibían una importan-
cia creciente. Al final de la década los cereales y oleaginosos
aportaban mas de un tercio del valor de la producción, la ganadería
vacuna y porcina una proporción ligeramente menor y los otros
productos pecuarios una quinta parte. Esas actividades eran tam-
bién significativas en el contexto nacional, pues la provincia produ-
jo alrededor de un quinto de las cosechas más importantes, comer-
cializó un sexto del ganado vacuno y un tercio del porcino y una
proporción similar de la producción de leche. La producción de
cereales fue la actividad que más creció, en la ganadería se des-
tacó la porcina, y dentro de los productos pecuarios la leche y la
miel. Un ligero análisis de la concentración económica de las ex-
plotaciones dedicadas a la ganadería bovina sugiere que las de
tamaño pequeño eran predominantes pero contaban con una baja
proporción de las existencias, le seguían las intermedias con algo
más de la mitad, y el tercio restante se concentraba en un reducido
número de grandes productores.

Los resultados también insinúan que el sector manufacturero
dependía básicamente de tres ramas de actividad, pues la Fabrica-
ción de productos metálicos, maquinaria y equipos, la Producción
de alimentos, bebidas y tabaco y la Fabricación de productos mi-
nerales no metálicos, contribuyeron con alrededor de nueve déci-
mos de su valor agregado. La primera estaba dominada por la
industria automotriz, que proporcionaba un tercio de la producción
nacional. La segunda acusaba también una notable especialización
porque unas pocas actividades orientadas tanto al mercado domés-
tico como al internacional, entre las que se destacaban lácteos,
molinería, faena de ganado y elaboración de aceites, contribuían
con más de dos tercios de su producción. La última debía también
su importancia a la comercialización en otras jurisdicciones del
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cemento y la cal producidos en Córdoba, pues estas actividades
generaban la mitad del valor de su producción. A lo largo del
período el sector creció por debajo del promedio y perdió impor-
tancia relativa, pero como sus dos ramas más importantes estuvie-
ron entre las más dinámicas, su participación en el valor agregado
industrial aumentó. Los datos también muestran que los estableci-
mientos grandes ocupaban la mayor parte de la mano de obra, le
seguían las unidades productivas pequeñas, y al final se ubicaban
las de tamaño medio.

En el sector Comercio la rama minorista aportó más de la
mitad de su PGB, la mayorista contribuyó con un tercio y los
restaurantes y hoteles con alrededor de un décimo. En el primer
grupo se destacó la Venta de automotores, seguida por Alimentos
y bebidas y por Indumentaria, mientras que en el segundo las
actividades más importantes fueron la Venta de maquinarias, ve-
hículos y accesorios, de Alimentos, bebidas y tabaco y de Produc-
tos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería. El valor agre-
gado sectorial creció a una tasa ligeramente superior al promedio
debido al fuerte impulso de restaurantes y hoteles, pues el comer-
cio lo hizo casi al mismo ritmo. Los datos también muestran que
el comercio al por menor contaba con tres cuartos de los estable-
cimientos y una proporción ligeramente menor del empleo, que el
mayorista concentraba menos de un décimo de las unidades pro-
ductivas y casi un quinto de la ocupación y que los restaurantes
eran mucho más importantes que los hoteles, tanto en ventas como
en establecimientos y personal ocupado.

El sector de los Establecimientos financieros, seguros, bienes
inmuebles y servicios prestados a las empresas tenía al final del
período un valor agregado casi igual al del comercio. Sin embargo,
su aporte descansaba fundamentalmente en los alquileres imputa-
dos de los inmuebles, que representaban casi dos tercios del total,
estaba seguido por los Establecimientos financieros con una con-
tribución equivalente a un cuarto y al final se ubicaban los Seguros
y los Servicios prestados a las empresas, con el resto. El sector
creció a un ritmo mayor que el de toda la economía y de ese modo
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elevó su participación en el valor agregado porque la mayoría de
sus actividades aumentó bastante por encima del promedio, com-
pensando el lento crecimiento de los servicios de vivienda, que
estuvo por debajo.

Los Servicios comunales, sociales y personales, que en lí-
neas generales contribuyeron con una octava parte del PGB pro-
vincial, descansaban básicamente en las actividades de la Adminis-
tración pública y defensa, que aportaron poco menos de la mitad
del total; muy cerca de ellas se ubicaron los Servicios sociales y
comunales, asentados en la Instrucción pública y en los Servicios
médicos y odontológicos, que generaron algo más de un tercio, y
un poco más atrás se ubicaban los Servicios personales y de los
hogares, basados en la Reparación de automóviles y motos, el
Servicio doméstico y las Peluquerías y salones de belleza, que
contribuyeron casi con un quinto. El virtual estancamiento de la
Administración pública, el lento avance de los Servicios sociales y
el aumento inferior al promedio que experimentaron los Personales
imprimieron un bajo ritmo de crecimiento a todo el sector, que por
ese motivo perdió importancia relativa en la economía de Córdoba.

Las actividades restantes, que de algún modo complementan
a las anteriores desde el punto de vista de la organización de la
actividad económica, contribuían al final del período con menos de
una sexta parte del Producto Geográfico Bruto cordobés. El valor
agregado por el Transporte representó una vigésima parte del total
y provino esencialmente del Transporte de cargas, que contribuyó
con algo menos de un tercio y estuvo seguido por los servicios de
Transporte ferroviario, Transporte urbano, suburbano e interurbano
de pasajeros y Comunicaciones, que aportaron un sexto del total
cada uno. El valor agregado por la Construcción es prácticamente
igual al anterior y proviene casi por partes iguales de la privada y
la pública. La producción de Electricidad, gas y agua descansa en
la primer actividad que a su vez está sostenida por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba. E1 último lugar lo ocupa la
Minería, una actividad que depende de la explotación de rocas de
aplicación y que es poco significativa en Córdoba, pues su valor
agregado fue de sólo el cinco por mil del total.
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La evolución de estos sectores fue también dispar. La pro-
ducción de Electricidad, gas y agua, impulsada por la generación
de luz y fuerza eléctrica, fue la actividad más dinámica y estuvo
seguida muy de cerca por la Construcción, estimulada por un fuer-
te ritmo de crecimiento de las obras públicas nacionales y munici-
pales. Luego se ubicó el Transporte, con una tasa de crecimiento
equivalente a poco menos de la mitad del promedio, resultado de
un fuerte crecimiento de las Agencias de turismo, el Transporte
aéreo y las Playas de estacionamiento, una caída en el Transporte
urbano, las Comunicaciones, los servicios de Depósito y los
Taxímeros, y un moderado ritmo de aumento de las demás; el
último lugar lo ocupó la Minería, que declinó a razón del uno por
ciento anual.
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