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1. Introducción. 
El período que transcurre entre mediados de los setenta y mediados de los 

ochenta está signado por una permanente inestabilidad en el comportamiento del 
nivel de actividad y otras variables económicas claves. En particular, se regis 
traron permanentemente muy altas tasas de inflación, fenómeno que quizás como 
ningún otro caracterizó al período, llevando la economía al borde de la hiperin 
flación en muchas ocasiones. Esto lo diferencia de lo acontecido en el decenio 
anterior durante el cual se había podido observar un proceso de crecimiento con 
tinuo aún con aceleraciones y desaceleraciones. 

Ese período más reciente fue también testigo de intentos de rediseño de 
los mecanismos básicos de acumulación. Se está, entonces, frente a una etapa de 
la evolución de la economía argentina que resulta particularmente fecunda en he 
chos que han tenido impactos -generalmente de distinto signo- sobre el comport^ 
miento de los actores económicos. 

Esto, sin duda, aconteció aún al interior de determinados sectores (los a-
salariados, los empresarios urbanos, etc.) con lo cual podría aventurarse que 
uno de los resultados de este período ha sido el aumento del grado de heteroge-
neidad que ya tenía la sociedad argentina. 

Sin embargo, aún cuando no faltan trabajos que analicen distintos aspectos 
de lo acontecido durante el período, no e>;isi;e un panorama claro -y sobre el 
que exista consenso- acerca de los cambios más significativos que ha sufrido la 
estructura económica. La construcción de este diagnóstico no sólo resulta un e-
jercicio analíticamente atractivo sino que constituye una tarea ineludible para 
evaluar la posibilidad de recorrer diferentes caminos que puedan poner a la eco 
nomía argentina en un proceso de crecimiento que priorite las condiciones de e-
quidad. 

Este trabajo apunta, precisamente, hacia este objetivo de ir elaborando un 
diagnóstico de la realidad económica, tratando de discutir los cambios acontecí, 
dos en el decenio anterior. En particular, se dedica a analizar lo sucedido con 



un sector clave para entender la evolución económica en general como lo es el 
manufacturero. Si bien es este quizás uno sobre los que más trabajos se han he-
cho, lo manifestado más arriba sobre la falta de diagnósticos más comprensivos 
se aplica también en esta área. Por otra parte, no es dificil de entender el iri 
teres por analizar a la industria ya que, por un lado, fue sujeto de políticas 
que intentaban modificar fundamentalmente su estructura. Por otro lado, debido 
a que soportó las consecuencias de la mencionada inestabilidad, ocasionando a 
su seno transformaciones evidentes. 

Este estudio se basa fundamentalmente en el análisis de los resultados de 
los dos últimos censos económicos (correspondientes a 1973 y 1984). Estos se 
constituyen en los únicos instrumentos que permiten un análisis de ciertas ca-
racterísticas estructurales básicas ya que relevan información del conjunto de 
las unidades. Es sobre este plano que se basará el análisis; existen otras cue¿ 
tiones que implica un conocimiento más detallado de la situación de los establ£ 
cimientos -y que por lo tanto requiere información que un operativo censal no 
puede captar- por lo que no serán abordadas en este estudio. 

2. Algunas consideraciones generales sobre el método de análisis y la fuente de 
información. 

Dados los objetivos mencionados, se trabajó sobre los subconjuntos de esta 
blecimientos que desarrollaron actividades durante 1973 y 1984. Esto hace que 
las cifras referentes al número de establecimientos sea distinta a las publica-
das, ya que excluyen a los que iniciaron su actividad durante 1974 o 1985. 

El hecho de que los dos censos se levantasen en fechas distintas -junio en 
1985 y octubre en 1974- puede introducir algún sesgo en la comparación ya que 
la relación entre el total de establecimientos relevados y aquellos que trabaja 
ron durante el año anterior puede ser distinta en ambos casos. Se ha evaluado, 
sin embargo, que este inconveniente sería de escasa relevancia (véase anexo I 
sección 2). 



Resulta necesario tener en cuenta desde el inicio algunas cuestiones rela-
cionadas con los datos a utilizar, es que imponen restricciones al logro de un 
diagnóstico más acabado. 

En primer lugar, las cifras del censo de 1984 actualmente disponibles -las 
de su primer etapa- se refieren casi exclusivamente -con excepción de las refe-
rentes a empleo y fuerza matriz instalada- a valores monetarios {véase Anexo I, 
Sección I). Dado que el análisis de los cambios reales de los niveles de activi^ 
dad entre 1973 y 1984 resultaba un tema obviamente relevante, se ensayaron ajus 
tes que permitiesen corregir las variaciones en los valores nominales por las 
habidas en los precios. 

Como se verá con algún mayor detalle en la sección 3, esos ejercicios de 
deflación -fundamentalmente del valor de producción- ensayados a partir de índ^ 
ees de precios disponibles arrojan resultados manifiestamente incorrectos en a^ 
gunas ramas. Esto muestra que - esos indicadores no siempre resultan adecúa 
dos para medir variaciones de precio en el largo plazo. Esto puede obedecer a 
razones tales como cambios en las estructuras de producción y también a las es-
trategias competitivas basadas en la diferenciación de productos que llevan en 
algunos sectores a que las firmas vayan reemplazando frecuentemente marcas y mo 
délos. Más aún, el hecho que durante 1984 la tasa de inflación también haya si-
do muy alta, introduce una complicación adicional a este respecto. 

Consecuentemente, el presente documento incluirá, fundamentalmente, análi-
sis de las comparaciones de estructuras y diferenciaciones internas a cada uno 
de los censos. Si bien esto puede verse como una limitación, no lo es tanto si 
se reconoce que el objetivo fundamental del estudio es el de analizar los cam-
bios más relevantes de la estructura de la industria manufacturera. 

Se considera que la segunda etapa del operativo censal 1985 -que esta sien 
do procesada- proveerá de información adicional para poder contar con los ele-
mentos que hagan posible las estimaciones n precios constantes. 

Un segundo inconveniente que debe tenerse en cuenta en la comparación de 



los resultados de ambos censos se refiere a las cifras de valor agregado. Tal 
como se aprecia continuación, la relación entre el valor agregado a precios de 
mercado y el valor de producción es significativamente más alta en 198A en to-
das las Divisiones. 

Valor de los insumos como porcentaje 
del valor bruto de producción 

Divisiones 1973 1984 
Alim. Bebidas y Tabaco 69,2 57,0 
Textiles y Confecciones 68,6 51,0 
Madera y muebles 57,1 49,2 
Papel e Imprenta 61,A 47,6 
Químicos 46,3 41,3 
Min. no metálicos 47,8 42,6 
Metálicas básicas 63,9 54,7 
Maq. y equipos 61,4 49,6 
Diversos 52,0 44,2 

Un análsis a nivel más desagregado indicará un resultado similar ya que 
de los 172 subgrupos (cinco dígitos de la CIIU), sólo 16 muestran un aumento. 

Esta generalización del fenómeno sugeriría que los cambios técnicos han te 
nido escasa influencia en este hecho, otras dos razones estarían explicando es-
ta circunstancia. La primera de ellas se deriva de reconocer los efectos que so 
bre la medición del valor agregado tiene un proceso inflacionario particularmen 
te virulento como el registrado durante 1984. En estos casos, esa variable tien 
de a sobreestimarse en una medida que puede ser importante. Esto se debe a que, 
como la producción no es instantánea, la relación entre el valor del insumo al 
momento del uso y el del producto, al momento de su terminación, se reduce res-
pecto de la situación sin inflación. En la práctica, el problema suele ser más 
agudo aún ya que en muchos casos el respondente declara, en realidad, el valor 
de los insumos al momento de la adquisición. 

La segunda razón que suele esgrimirse se basa en la influencia ejercida 



por las modificaciones habidas en el mercado financiero. Hasta 1977, las tasas 
de interés real que abonaban los industriales eran negativas; a partir de ese 
año, el costo financiero se eleva significativamente. En consecuencia, resulta 
razonable suponer que los empresarios tomarán en cuenta -de alguna manera- a e_s 
tos costos en su proceso de fijación de precios. Puesto de otra forma, la rela-
ción entre el precio y el costo unitario directo (entre los cuales, los insumos 
resultan el componente más importante) tiene que ser, luego de 1977, mucho ma-
yor que antes para poder hacer frente a los costos financieros. 

Ambas razones tienen una significación diferente. Esta última introduce un 
incremento en el valor agregado -desde cierto punto de vista como el de la dis-
tribución del ingreso- que no debe preocupar desde el punto de vista analítico. 
El aumento se produce como consecuencia de que los propietarios del capital f_i 
nanciero pasan a requerir una mayor parte de los ingresos. En cambio, aún des-
de esta perspectiva, el primero de los factores señalado -el efecto de la infl¿ 
ción- produce cambios en los valores que no resultan fácil de aprehender. 

Desde la perspectiva de la medición de la productividad, la situación es 
similar ya que el efecto de la inflación puede introducir un sesgo hacia la so-
brevaluación del aumento (o subvaluación de la caída). También -y esto es lo re 
levante para este documento- introduce sesgos en la comparación de la producti-
vidad entre ramas que tienen diferente período de producción. 

El efecto del aumento del costo financiero para el análisis de la product^ 
vidad tampoco resultaría preocupante si se pudiesen hacer correcciones por pre-
cios adecuados. Como se mencionó anteriormente, el aumento del costo financiero 
resulta en un efectivo incremento de los precios industriales relativos a los 
insumos y el salario. En lo que hace a los cambios en las diferencias interra-
mas i.'l aumento de los costos financieros puede introducir sesgos (esto es, cam-
bios en las relaciones de un sentido y/o intensidad diferentes a las modifica-
ciones en las productividades "físicas") si el contenido de estos costos diver-
ge entre los sectores. 



Consecuentemente, el análisis de los cambios en la productividad -relati^ 
va- parcial del trabajo se efectuará recurriendo a la relación entre valor de 
producción y ocupación. Esta decisión no está, obviamente, exenta de problemas 
ya que cambios en los precios relativos también influenciarán las modificacio-
nes en ese indicador de una forma muy importante. 

Se utilizará, concretamente, la productividad calculada excluyendo del va-
lor de producción al conjunto de los impuestos indirectos. La existencia de 
fuertes tasas impositivas en algunos sectores (Tabaco y Destilerías de Petró-
leo, por ejemplo) generaría problemas de comparabilidad de no efectuarse esta 
corrección. 

3. Acerca de la evolución real de la producción. 
Tal como se señaló en la sección anterior los datos de la primera etapa 

del censo de 1985 -que son los únicos disponibles hasta el momento- se refieren 
a valores nominales (valor de producción, insumos, etc.). La única posibilidad 
de evaluar los cambios reales consiste en deflaccionar esos valores nominales 
por la variación de precios ocurrida entre 1973 y 198A. Se ha publicado recien-
temente algunos ejercicios -como parte de ensayos periodísticos- que concluyen 
con el resultado que la producción de la industria manufacturera habría crecido 
-en términos reales- entre el 30 y 40%. (Tobar, 1987; Victorica, 1987; Olivero, 
1987). 

En efecto, si se deflacciona el valor de producción según el índice de pr^ 
cios al por mayor no agropecuario nacional, el incremento que resulta alcanza 
el 33%, siendo algo menor el que alcanza cuando se recurre a la estimación del 
Indice de Precios Implícitos. Si la corrección se efectúa según la variación 
del índice de precios al consumidor (ejercicio, este último, que realiza Olive-
ro), la variación real que surge es del A2%. 

Esta visión de la evolución de la industria contrasta con la que resultaba 
más difundida y que se basaba en los resultados de cuentas nacionales y las en-



cuestas continuas. Resulta indudable que, efectivamente, la producción indus-
trial ha crecido en términos reales entre 1973 y 1984, el incremento del empleo 
apunta claramente hacia esa conclusión. Esto se avala, adicionalmente, por el 
crecimiento que registra la fuerza motriz instalada. Sin embargo, la magnitud 
del crecimiento parece dificil de evaluar en estos momentos y en particular, pa 
receria que algunas de las estimaciones antes mencionadas tenderían a sobreva-
luar el crecimiento. Esta sospecha surge de evaluar lo acontecido en algunos 
subgrupos para los cuales se cuenta con información considerada confiable sobre 
cambios en el volumen físico. Si para estas actividades se compara la evalua-
ción de las cantidades producidas con el del valor de producción en términos re 
ales calculado por deflación se llega a que este último método sobreestima sis-
temáticamente el aumento. En efecto, para un subconjunto de 13 actividades V 
que representaban el 31% del valor agregado en 1973, el crecimiento promedio 
que surge de considerar los cambios sectoriales medidos por las variaciones en 
las cantidades producidas es de 18%. Por el contrario, si se promedian las va-
riaciones que sugiere del ejercicio de deflación por los precios implícitos del 
BCRA, ese valor se eleva al 52%. 

Estos comentarios no pretende sugerir que aquel 18% es una estimación de 
lo acontecido con la producción entre 1973 y 1984; simplemente apunta a señalar 
que los ejercicios de deflación pueden tender a sobreestimar la producción. Las 
razones de esta situación puede deberse -como se señaló más arriba- a los pro-
blemas que los índices de precios -especialmente los mayoristas- tienden a su-
bestimar la variación de precios en el largo plazo en economías de alta infla-
ción máxime si existen episodios de control de precios. 

Otra razón de esa diferencia podría ser el efecto que produce el deflacio-
nar con la variación de los promedios aritméticos de los índices mensuales, en 
especial en lo que hace a 198A. En efecto, la elevada inflación mensual de ese 

*/ En este trabajo, los términos "actividad" y "rama" se utilizarán, indistinta 
mente, como sinónimo del subgrupo (cinco dígitos de la CIIU). 



año implica que si el flujo mensual de producción no es constante, se este co-
metiendo un error al emplear ese método. Se sabe que existe una menor produc-
ción en los meses de vacaciones (enero y febrero, especialmente) con lo que el 
promedio anual a utilizar no podría ser la simple media aritmética, tal como se 
efectúa con los ejercicios antes mencionados. Si corrigiésemos los índices de 
precios por la estacionalidad que muestra la producción trimestral -de acuerdo 
a la encuesta continua del INDEC en 1973 y 1984- se observa que el aumento de 
la actividad que surge de aplicar el método de la deflación es menor que cuando 
se empleaban los promedios simples de los indices mensuales (de 42% al 39% si 
se emplea el índice de precios al consumidor, y de 33% al 30% si se emplean los 
precios al por mayor). Necesariamente, este ejercicio es indicativo y sin duda 
subvalúa la diferencia dado el hecho de trabajar con promedios trimestrales. 

El único elemento que podría sugerir un aumento de importancia con el ni-
vel de actividad entre los años censales es el crecimiento en la fuerza motriz 
instalada que, entre las fechas de relevamiento (octubre de 1974 y junio de 
1985), fue del 48%. Sin embargo, la relación entre el aumento de este indicador 
y el crecimiento de la producción no siempre resulta clara. El conjunto de esas 
13 actividades que cuentan con información adecuada de la evolución de la pro-
ducción -que habría tenido un crecimiento de la actividad del 18% entre 1973 y 
1984- registra un aumento de los H P instalados del 89%. 

AnteS' de concluir esta sección, parece conveniente señalar que si la comp^ 
ración se hiciese entre 1974 y 1985 (los años de los relevamientos), el tamaño 
del crecimiento de la actividad seguramente es aún más reducido. Más allá de 
las deficiencias de la medición de la actividad que tienen las estadísticas con 
tínuas del índice de volumen físico o el PBI sectorial, resulta incontrastable 
que la producción manufacturera: (1) se expandió entre 1973 y 1974 por encima 
del 5%; (2) se redujo entre 1984 y 1985 algo menos del 10%. Los datos del cen-
so también apuntan en ese sentido; en efecto, si bien el empleo promedio de 
1984 es levemente superior al correspondiente a 1973, el de junio de 1985 es ca 



si 7% inferior al de octubre de 1974. Si bien esta última comparación no resul-
ta totalmente correcta -debido a efecto que pueden tener las actividades est£ 
clónales cuando se comparan dos meses distintos- la conclusión general parece 
ser clara. Como se aprecia a continuación, el menor dinamismo del empleo entre 
las fechas de los relevamientos se verifica en todas las divisiones. Más aún, 
mientras que el empleo en junio de 1985 es similar al del promedio de 1984, se 
aprecia un importante aumento entre el registro de octubre de 1974 y el prome-
dio de 1973. 

Empleo Total (en miles) 

División 
Promedio 

1973 
Octubre 
1974 

Promedio 
1984 

Junio 
1985 

Alim. Bebidas y Tabaco 290 309 352 352 
Textiles y Confecciones 202 229 207 207 
Madera y Muebles 70 76 79 76 
Papel e Imprenta 66 69 74 74 
Químicos 136 143 148 145 
Min. no metálicos 84 91 86 83 
Metálicas Básicas 71 79 49 50 
Maquinaria y Equipos 395 436 368 357 
Diversos 12 14 10 10 
Total 1327 1448 1373 1353 

4 Principales cambios registrados en la estructura de la industria manufacturera 
4.1 La estructura por sector y estratos de tamaño 

Una de las características destacables que surge de comparar los resulta-
dos de los dos últimos censos es el aumento de la heterogeneidad de la estructu 
ra del sector industrial. Como se sugerirá más aoelante, esta situación también 
permitirá explicar -al menos parcialmente- un aspecto comentado en el apartado 
anterior: la diferencia encontrada entre los resultados de la comparación y la 
visión más generalizada que se tenía sobre el comportamiento cuantitativo del 
sector. 



Una muestra de esa heterogeneidad lo da el hecho de tque el casi estanca-
miento del empleo-crecimiento de apenas 3,5% en 11 anos (o de 46 mil puestos de 
trabajo) es producto de que 78 ramas expandieron su ocupación en más del 5% -lo 
cual significa un aumento de 190 mil puestos- mientras que 7A mostraron una con 
tracción de su ocupación en más de ese porcentaje, originando una reducción de 
143 puestos (las 20 restantes mostraron un empleo aproximadamente estancado). 

Esta heterogeneidad en los comportamientos se refleja también claramente 
en uno de los resultados más importantes de la comparación del aumento del em-
pleo de los establecimientos pequeños y medianos. En efecto, tal como surge del 
cuadro 1, aquellos que tienen entre 10 y 100 ocupados expandieron si empleo en 
un 26% y pasaron a representar el 36% del total, proporción que era del 29% en 
1974. 

Esto se debe, en buena medida a que esas ramas que han expandido la ocupa-
ción son aquellas donde dominan las unidades de este tamaño. El siguiente cua-
dro sobre tamaños medios es ejemplificativo de este hecho: 

Actividades que aumentan 
el empleo (78 ramas) 
Actividades que reducen 
el empleo (74 ramas) 

ocupados por % de empleo en establ£ Productiva^ 
establecimien- cimientos de 100 ocu dad Relativa 
tos en 1973. pados o menos en 1973. 1973 1984 

9,5 

21,6 

60,5 

34,3 

90 80 

118 147 

No todo el aumento del empleo de los pequeños y medianos establecimientos 
es resultado de este efecto que se podría denominar "composición". También exi¿ 
te un aumento generalizado del peso del estrato en el empleo de las ramas. Un 
sencillo ejercicio de desagregación del aumento de la ocupación que ha mostrado 
el estrato indica que el 43% se debe al hecho de que crecieron más las ramas 
con predominio de pequeñas unidades (el mencionado "efecto composición") , 
mientras que el 57% restante fue producto del incremento relativo del empleo 
^/Estrictamente, esta proporción incluye el efecto del aumento del empleo total. 



del estrato en las distintas.ramas. 
Ese incremento del peso relativo que muestra el empleo de los pequeños y 

medianos establecimientos no se repite en la producción, tal como se advierte 
en el cadro 1. Esta situación está indicando que el estrato ha visto reducir su 
productividad relativa, hecho que se confirma claramente en el cuadro 2. 

Esta asociación negativa entre crecimiento del empleo y crecimiento de la 
productividad que se entre los estratos de tamaño también se verificaría a 
nivel de rama: la tabla anterior indica precisamente que el conjunto de activi-
dades que aumentan el empleo ven reducir su productividad relativa. 

Este resultado podría sugerir que la heterogeneidad en los cambios en la 
producción habrían sido menores que en el empleo. Sin embargo, existe otro he-
cho que debe tenerse en cuenta y es que la distribución de la productividad re-
lativa (corregida por la exclusión de impuestos) se ha hecho más heterogénea en 
1984 respecto de lo registrado en 1973. Así, por ejemplo, su coeficiente de va-
riación pasó de 89% a 114%. Por lo ya comentado en la sección anterior, no pue-
de avanzarse demasiado sobre este aspecto con los datos hoy disponibles. Debe, 
asimismo, reiterarse el cuidado que debe tenerse al analizar las cifras de pro-
ductividad relativa ya que los cambios que- registra se deben tanto a modifica-
ciones en las relaciones físicas producción/empleo como a los derivados de mod_i 
ficaciones en los precios relativos. 

En términos de la estructura sectorial, agregada (a nivel de División) del 
valor de producción (con o sin impuestos) -cuadros 3 y 4- cabe destacar el au-
mento de la importancia relativa de químicos y la disminución de la industria 
metalmecánica y alimenticia. Una parte significativa de estos cambios obedece a 
las modificaciones de los precios relativos de los sectores. El caso más .extre-
mo ci.Tresponde a los químicos; en esta división se incluyen a las destilerías 
de petróleo, los precios de cuyos productos han registrado un fuerte aumento en 
relación al del resto. En forma inversa -pero menos marcada- la caída de la im-
portancia de Alimentos se debe al efecto de la caída de sus precios relativos. 



Lo sucedido con estas tres divisiones en lo que hace a la estructura del 
empleo resulta algo diferente: si bien vuelve a perder importancia el sector me 
telmecánico, gana el alimenticio mientras que el de productos químicos se man-
tiene sin grandes variaciones. Los movimientos en las productividades relativas 
que surgen de comparar estos cambios con los anteriormente apuntados en la es-
tructura de la producción -y que se aprecian en el cuadro 4- también están in-
fluenciados por los precios relativos. Sin embargo, parece razonable suponer 
que aún descontando este motivo, la productividad relativa del conjunto de ra-
mas alimenticias debió haber descendido, así como aumentado las de las metalme-
cánicas. 

Un análisis más desagregado, analizando lo sucedido a nivel de ramas, per-
mite comprobar, en primer lugar, que no ha habido cambios significativos en el 
ranking de las mismas. En 1973, los 12 subgrupos más importantes representaban 
el 45/Ó del valor de producción total; de ellos 10 continúan entre los 12 más im 
portantes en 1984 (que representan igual proporción del valor de producción). 
Salen de ese grupo la elaboración de vino -que pasa del puesto 52 al 282 _e h^ 
landerías- del 102 al 152. Por su parte, aparece en el 6S lugar la elaboración 
de aceites -que en 1973 ocupaba el puesto 162- y la de medicamentos, que sólo 
asciende una posición (de la 132 a la 122). Estos resultados son válidos cuando 
el ranking se efectúa tanto con el valor de producción con impuestos como cuan-
do están excluidos. (Cuadro 5). 

Estas escasas alteraciones en el orden de importancia de las actividades 
-que se verifica por el conjunto de las mismas- junto con lo comentado sobre 
los cambios en la composición agregada, señala que la estructura sectorial de 
la industria no ha sufrido -en términos generales- modificaciones significati-
vas. 

No han aparecido nuevas actividades relevantes ni ninguna de las importan-
tes ha sufrido -en términos de su contribución a la producción- un marcado det£ 
rioro. Las caídas más significativas -vinos y siderurgia- se explican en una 



proporción importante, por reducciones en sus precios relativos 2/. 

Sólo e l aumento de la importancia de aceites y químicas básicas parecen re 

fiejar aumentos importantes reales en la producción. El primero de los casos 

fue producto de las mejores perspectivas que se abrieron en el mercado interna-

cional, que permitió que las exportaciones de aceites pasasen de 300.000 tonela 

das en 1973 a 1.350.000 en 198A. La producción, en términos f ís icos se expandió 

entre esos años, en 91% 3/, lo que equivale a una tasa anual de más del 6%. 

Las industrias químicas básicas, junto con la papelera -que también aumen 

taron su importancia en la producción total- representan dos actividades sobre 

las que se aplicaron pol í t icas de promoción -diseñados aún antes de 1973- desti^ 

nadas a profundizar la sustitución de importaciones a partir de la producción 

de bienes previamente no fabricados en e l país -papel de diarios, por ejemplo-. 

Más aún en e l caso de las industrias químicas, e l censo no ref leja acabadamente 

este proceso ya que algunas fábricas estaban en la etapa de construcción a l mo-

mento del censo. 

El nivel de agregación con e l que se está trabajando minimiza sin duda los 

cambios operados. En efecto -además de los recién comentados- ha habido otras 

modificaciones en la composición de los bienes producidos a l interior de las r£ 

mas. El caso más conspicuo lo constituye la rama electrónica A/. 

Continuando con e l anál is is desagregado, resulta conveniente parar ahora a 

un detalle de los comportamientos ocurridos al interior de las Divisiones. En 

lo que hace a las ramas alimenticias, cabe destacar la reducción de la importari 

cia relativa de la producción de f r igor í f i cos _5/, rama que también ve caer su 

productividad relativa y expandir levemente la ocupación. Este comportamiento 

se explica en buena medida por la reducción de sus precios relativos. Sobre e l 

2/ En el caso de vino, más a l i a de una caída efectiva del precio relativo se le 
suma el hecho de que su producción se realiza en la primera parte del año 

3/ Según la encuesta del INDEC sobre principales productos 
A/ Véase Azpiazu, Basualdo y Nochteff, 1986. 
5/ En realidad, e l conjunto de la industria de la carne se encuentra deficient^ 

mente captado en los censos, ya que estos no incluyen -generalmente- a los 
mataderos del interior del país. 



caso de aceites ya se hicieron los comentarios, restando mencionar e l importan-

te incremento de la productividad. (Cuadro 6, los códigos se presentan en Anexo 

IV). 

La ref inería de azúcar, la 39 actividad alimenticia en orden de importan-

cia, no presenta alteraciones signif icativas ni en su empleo ni en su producti-

vidad, continuando representada una proporción similar del valor de producción 

total de la industria. 

Del resto de los subgrupos, cabe mencionar los crecimientos de la ocupa-

ción que muestran las panaderías, las fábricas de gal let i tas y la producción de 

alimentos diversos. Estas tres actividades, por otra parte, muestran deterioros 

de su productividad relativa. En e l caso de panaderías, aún cuando continúa 

siendo una actividad límite entre comercio e industria, se advierte cierto in-

cremento en e l tamaño medio de los establecimientos así como en e l grado de as£ 

larización. Estos datos indican la puesta en marcha de unidades algo más forma-

les que las tradicionales. Así los establecimientos de más de 10 ocupados, que 

representaban el 26% del valor de producción de la rama en 1973, pasan a contr^ 

buir con e l 37% en 1984. 

La actividad cervecera y de c igarr i l los contraen e l empleo, aún cuando am-

bas aumentan la productividad, la última registró en 1984 una menor importancia 

relativa en la producción tota l . 

La rama de confección de prendas de vestir -excluida las camisas- mostró, 

entre las actividades text i les, e l aumento más importante dentro de la produc 

ción total; esto fue acompañado por un fuerte incremento del empleo (10.000 pe£ 

sonas o 25%) y de un mantenimiento de la productividad relativa. Debe tenerse 

en cuenta que la modificación de la estructura de la producción -con un incre-

ment" en la importancia de las prendas de menor valor unitario- habría origina-

do un menor aumento del valor unitario promedio del sector relativo a l que re-

gistra e l promedio de los precios industriales. Consecuentemente, tanto e l peso 

del sector en la producción como la productividad relativa de 1984 serían más 



altas s i se expresasen en pesos de 1973. Este crecimiento del empleo y la pro-

ducción se veri f icó con una caída del número de establecimientos, con lo que el 

tamaño medio de los captados en 198A resulta 70% mayor que el de 1973. 

Tanto las hilanderías como las tejedurías redujeron fuertemente el empleo 

(41% y 17% respectivamente), aún cuando en e l marco de grandes incrementos de 

la productividad relativa- 40% y 50%. Estos datos ref lejar ían el proceso de re-

ordenamiento y modernización del sector, que respondió a los incentivos de pro-

moción regional (iniciados por otra parte, antes de 1973). Cómo se apreciará 

más adelante, estas actividades se encuentran entre las que mostraron un mayor 

grado de desconcentración geográfica. 

También las curtiembres expandieron fuertemente su empleo y su peso en la 

producción total -fue e l subgrupo que mostró e l mayor crecimiento en ambas va-

riables. También aquí la industria respondió a las mejores condiciones del mer-

cado internacional. 

Finalmente, también se registra un incremento en el empleo de las fábricas 

de calzado de cuero, aún cuando la productividad del sector cae. Debe indicarse 

que tanto aquí como en la rama de confección, la característica de la produc-

ción -que descansa en una buena proporción en e l uso de subcontratistas, traba-

jo a facón y otras modalidades- hace que resulte di f icultoso captar e l conjunto 

de la actividad. 

La División de madera y mueble no presenta modificaciones importantes de 

acuerdo a los resultados de los censos. Solo cabe destacar un aumento en la ocu 

pación de los aserraderos junto con una fuerte caída de su productividad relati. 

va. Tal como se aprecia en e l cuadro 4, la División de madera y muebles es la 

que muestra la caída más importante de la relación producción/empleo. Más a l lá 

de los cambios en los precios relativos, este indicador ref leja la persistencia 

de una estructura productiva poco desarrollada, con escasa incorporación de te£ 

nología. 

Se mencionó más arriba que uno de las nuevas producciones que aparecieron 



durante e l período intercensal fue la de papel de diario. Esto, junto con otras 

diversificaciones que también registró la industria papelera -que culminaron en 

la sustitución casi total de importaciones de papel- explica e l aumento del em-

pleo -40%- y en la participación en el valor de producción total que registra 

el subgrupo. 

También crecen estos dos indicadores para la actividad de imprenta y encu^ 

dernación. 

En lo que hace a los productos químicos, ya fue señalado e l hecho del cre-

cimiento de la importancia de Destilerías de Petróleo -consecuencia del aumento 

de los precios relativos sectoriales- así como, e l de la importancia relativa 

de la producción de químicos básicos. Cabe mencionar que esta última actividad 

duplica su productividad relativa. Aparte de estos dos subgrupos se destaca lo 

acontecido con la producción de artículos plásticos, rama que incrementa la ocjj 

pación en un 75% y duplica su participación en e l valor de producción total. Eŝ  

ta expansión se da a propósito de un incremento del 66% en e l número de establ_e 

cimientos dedicados a la actividad. 

La producción de medicamentos también se expande relativamente como conse-

cuencia de un mejoramiento de su productividad. Una evolución inversa registra 

la industria de fibras sintéticas donde e l empleo cae abruptamente (40%) y se 

reduce su importancia en la producción total . 

La estructura del sector productor de cemento sufrió algunas alteraciones 

en el marco de un estancamiento de la actividad - l a producción de 1973 y 198A 

son casi idénticas. En este último año existían menos fábricas y el empleo se 

redujo en 12%. 

La siderurgia también sufrió una profunda reorganización -más detalles se 

disco tiran en secciones próximas. En 1984 trabajaron 400 establecimientos menos 

que en 1973 y la ocupación cayó en 30% -17.000 puestos menos. Si bien la produ£ 

ciór f í s ica creció levemente, lo hizo básicamente a través de sustituir la pro-

ducción de los bienes intermedios, con lo cual existe hoy una industria más in-



tegrada verticalmente que en 1973. 

El agregado de actividades productoras de bienes metálicos, maquinarias y 

equipos vio reducir su empleo en casi 30 mil puestos, aún cuando e l lo resulta 

de comportamientos sectoriales disímiles. Así, en dos actividades -fabricación 

de automotores y fabricación y reparación de equipo ferroviario- se produce una 

caída de 27.000 puestos de trabajo. En e l primer caso, esta evolución ref leja 

tanto una caída de la producción -que puede estimarse entre 20 y AO % en térmi, 

nos reales- como un incremento de la productividad. Resulta ya conocido que du-

rante e l período bajo análisis e l sector automotriz experimento cambios impor-

tantes, originados básicamente en la reducción del número de establecimientos y 

firmas productoras. 

El cierre de los tal leres de la empresa estatal de ferrocarri les permite 

explicar la abrupta caída del empleo (12000 puestos) del subgrupo de equipo fe-

rroviario. 

La rama que abarca las unidades productoras de motores y turbinas es otra 

que registra una fuerte caída del empleo (53.000 puestos, e l equivalente a 55% 

del empleo de 1973) conjuntamente con un deterioro de su nivel de actividad, 

aún cuando mejora su productividad relativa. 

A diferencia de estos tres subgrupos, e l de la producción de bienes elec-

trónicos de consumo reduce su empleo conjuntamente con un comportamiento de la 

producción, que s i bien resulta d i f í c i l de evaluar cuantitativamente, fue s in 

duda expansivo. Se mencionó anteriormente que este sector fue uno en los cuales 

se advirtieron cambios signif icativos en distintos aspectos. Se incorporaron 

nuevos productos, se modificó la distribución regional de la actividad (véase 

sección 5) y se alteró las relaciones que e l sector tenía ccn otras ramas elec-

trónicas de las que demandaba partes y piezas. Concretamente e l sector pasó a u 

t i l i z a r componentes extranjeros, en una muy alta proporción, reduciendo el gra-

do de integración vertical de la industria electrónica nacional. 

Las ramas metalmecánicas que aumentan e l empleo en forma más importante 



son básicamente, las productoras de artículos metálicos. El conjunto de estos 

subgrupos registra un aumento de la ocupación del 16%. Dentro de este agregado, 

los más dinámicos fueron las fábircas de cuchil los, la producción de estructu-

ras metálicas y de carpintería metálicas, las que muestran crecimientos de aire 

dedor del 30%. También se expandió en una proporción similar e l empleo de las 

fabricas de maquinarias diversas no eléctr icas. Todas el las son actividades con 

productividad relativa bien por debajo del promedio industrial (prácticamente, 

50% inferiores) y la cual se redujo o creció moderadamente. Esto hace suponer 

que la actividad de estos sectores debió haberse expandido entre 1973 y 1984. 

k.2 La estructura según bloques de actividades Interrelaclonadas 

El anál isis desagregado de la evolución de la estructura industrial puede 

también abordarse utilizando como cr i ter io de clasi f icación los denominados 

"bloques sectoriales". Estos constituyen un subconjunto de ramas altamente vin-

culadas entre sí por medio de relaciones de insumo-producto. Los espacios así 

definidos permiten observar comportamientos que no es posible conocer cuando se 

consideran las ramas en paralelo. Constituyen en este sentido, un instrumental 

complementario para e l análisis sectorial. Se considera ú t i l emplear este cr i te 

rio de desagregación en forma complementaria al de la clasi f icación industrial 

según la CIIU. En particular, se lo ut i l i zará a l estudiar el tema de la concen-

tración industrial y de la participación del capital extranjero. 

La determinación de los bloques se efectúa a part ir de los cuadros de insu 

mo-producto suficientemente desagregados. Se empleó, en este caso, una versión 

preliminar de la matriz de insumo-producto para Argentina 1973 desagregada por 

ramas (Secretaría de Planif icación y otros, 1986). 

Los bloques individualizados 6/ presentan una elevada independencia relati^ 

va entre sí realizando la mayoría decisiva de sus compra-ventas en el interior 

6/ Para una descripción de la metodología sobre la formación de mátrices y blo-
ques puede verse INDEC (En prensa). 



de cada uno de el los. 

E l universo de actividades sujetas al proceso de emblocamiento se compone 

de la totalidad de los sectores productores de bienes (agropecuario, minería, 

industria y electricidad, gas y agua). Sin embargo, en este análisis se conside 

ran solamente las actividades industriales de los bloques. 

En la tabla siguiente se presentan los bloques definidos y su relación con 

la c lasi f icación CIIU a nivel de División (dos dígitos). 

Bloques 

Estructura 
del valor de 
Producción 
1973 I 198A~ 

Divisiones de la CIIU 

Estructura 
del valor de 
Producción 
1973 1984 

Alimentos, Bebidas y Ta 28,8 27,0 31 Alim. Beb. y Tabaco. 26,9 24,1 
baco. 

Ganadería 
Azúcar 
Trigo 
Aceites y Grasas 
Lácteos 
Frutas y Legumbres 
Pesca 
Yerba Mate 
Arroz 
Té 
Vino 
Cerveza 
Tabaco 

Texti l 12,3 10,8 32 Tex. y Confecciones. 13,1 12,5 

Madera y Papel 5,2 5,5 33 Madera y Muebles y 34 
Papel e Imprenta. 

6,0 6,5 

Químicos 17,4 25,1 35 Químicos. 18,8 26,2 

Construcción 3,6 3,5 36 Minerales no Metálic. 3,1 3,1 
Metálicos 31,8 27,1 37 Metálicos y Equipo y' 

38 Maq. y Equipos. 
31,6 27,4 

No eslabonadas */ 0,8 0,9 39 Diversos. 0,4 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Como se aprecia, s i bien la c lasi f icación CIIU no agrupa actividades según com 

pra-venta principal, es notable la asociación que existe entre ésta (a nivel de 

*/ Constituye una proporcion marginal de ramas cuyas compra-ventas principales 
las realizan consigo mismas. 



División) y los bloques. En e l Anexo II se detalla la correspondencia entre bl£ 

ques y subgrupos de la CIIU. 

A.3 Salarios y costo salar ia l 

A.3.1 Evolución de los niveles generales 

La discusión realizada en las secciones 2 y 3 se aplican de alguna manera 

al tema de la medición de los salarios reales, aún cuando en menor medida. En 

efecto, e l Indice de Precios a l Consumidor (IPC) se calcula en base a precios e 

fectivos cobrados en bocas de expendio minoristas. Si bien se puede estar sube^ 

timado por no incorporar bienes nuevos que salen al mercado 7/, este problema a 

parece como menos relevantes 8/. En este sentido puede evaluarse que e l salario 

medio se expandió en 25% en términos reales en tre 1973 y 1984. 

En cuanto a l costo sa lar ia l -definido como monto de los salarios sobre va 

lor de producción con impuestos- se redujo en casi 10% entre 1973 y 1984 ta l co 

mo se aprecia en e l cuadro 4. Si de la definición de valor de producción se ex-

cluyen a los impuestos indirectos, e l costo se reduce en menor medida -algo 

más del 6%. Esta diferencia está apuntando a un incremento de la tasa promedio 

de impuestos indirectos (sobre este punto se volverá más adelante). 

Los cambios que registra e l costo salar ia l pueden deberse a alteraciones 

en el salario medio relativo a los precios de la industria, a la productividad 

y al grado de asalarización. En efecto, en cada año 

Monto de las 
remuneraciones Salario Medio ^ Ocupación Total ^ Asalariados 

Valor de ~ Indice de Pre- Valor de Produc- Ocupación 
Producción cios de Bienes ción a precios Total 

Industriales constantes 

Nuevamente la incertidumbre sobre la efectiva evolución de la producción 

7/ Especialmente en algunos rubros, como vestimenta. 
8/ Su di f icultad para empleárselo en un ejercicio de deflación -como los discu 
tidos en la sección 3- se basa en e l hecho de que en su construcción no inter-
vienen, obviamente, precios de bienes intermedios y de capital. 



en términos reales -o de los precios medios- dificulta la cuantificación de los 

cambios ocurridos en estos elementos. Sin embargo, se puede considerar diferen-

tes alternativas sobre e l aumento de la actividad industr ia l y evaluar los cam-

bios que -como consecuencia- habrían tenido las otras variables. 

La siguiente tabla muestra este ejerc ic io: 

Monto de las 
Remunaraciones 

Salario 
Medio Produc 

Asala 
riados 

Valor de 
Producción 

Indice de 
Precios 

tividad Ocupa 
ción 

en % Indice 
1973= 

Base 
= 100 Indice Base 

1973 = 100 

Indice 
1973 

Base 
=100 en % 

c/imp s/imp c/imp 1 s/imp 

Indice Base 
1973 = 100 c/imp s/imp 

1973 
1984 

13,3 14,5 100 100 100 100 100 85 

Hipótesis au-
mento produc-
ción = 20% 12,1 13,6 91 94 106 116 113 85 

Hipótesis au-
mento produc-
ción = 25% 12,1 13,6 91 94 111 120 118 85 

Hipótesis au-
mento produc-
ción - 33% 9/ 12,1 13,6 91 94 117 128 125 85 

Estos resultados permiten concluir que la reducción en e l costo sa la r i a l 

se debió básicamente a un mejoramiento de la productividad ya que los salar ios 

aumentaron en términos de los precios industr iales. 

4.3.2. La Estructura Sectorial 

En términos de la estructura sectorial , e l cuadro 4 indica que no ha habi-

do modificaciones importantes a nivel de División, menteniéndose aproximadamen-

te las diferencias existentes en 1973. Solo cabe destacar e l fuerte incremento 

de los salarios relat ivos de las industrias metálicas básicas y la reducción e2< 

perimentada por las industrias de la madera y e l mueble. 

9/ Es la que resulta de u t i l i z a r e l índice de precios mayoristas como def lacio-
nador (véase sección 3). 



Esta impresión de escasa alteración de la heterogeneidad se confirma a l o^ 

servar la distribución de las remuneraciones medias a l nivel de subgrupo. Así, 

el coeficiente de variación en 1973 era de 28% y del 34% en 198A, más aún, la 

correlación de rango entre los salarios relativos de 1973 y 1984, es muy alto: 

0,84 (Spearman). 

Estos datos y los correspondientes a la distribución de la productividad 

por actividad, permiten confirmar algunos hechos ya comprobados para 1973 y que 

eran esperados: s i bien los salarios relativos y la productividad relativa (ca_l 

culada excluyendo los impuestos indirectos) están positivamente correlacionados 

(coeficientes de Spearman de 0.57 en ambos años) la productividad muestra una 

variabilidad tres veces mayor que la de los salarios. 

Estos dos últimos resultados indican que los costos salariales (y, posibl£ 

mente, los beneficios brutos) aumentarían con la productividad: aún cuando las 

ramas más productivas abonan mayores salarios medios, las distancias intersecto 

ríales de estos son menores que las de la productividad. 

Como ya fue mencionado en otras oportunidades, este resultado, puede expH 

carse recurriendo a argumentos vinculados a la oferta de mano de obra o a la 0£ 

ganización sindical. (Sourrouille, 1976; véase también Llach, 1979). Así, c ier-

tos autores argumentan que las diferencias salariales son menores que las de la 

productividad debido a l impacto que tiene la existencia de mano de obra desem-

pleada o subocupada. Alternativamente, cuando los salarios se f i jan en conven-

ciones colectivas, que abarcan a todos los trabajadores de una -o varias- ra-

mas, las condiciones de las firmas menos productivas tienden a contener los re-

clamos salariales. 

Debe reconocerse, sin embargo, que las convenciones colectivas sólo han 

funcionado una vez durante e l período bajo anál is is: en 1975. En su lugar, e l 

Estado ha decidido los incrementos generales -porcentuales en su mayoría, de su 

mas f i jas en menos casos, mecanismo que contribuye a explicar la escasa alter:— 

ción de la estructura salar ia l . 



Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que existen indicios de un aumento en 

la heterogeneidad de la distribución del ingreso de los asalariados entre 1974 

y 1983 (CEPAL, 1986) que se explicaría básicamente por dos hechos. Por un lado, 

la caída de las remuneraciones reales provocada en 1976 por la po l í t i ca sala-

r i a l debió haber llevado a ciertas firmas a proteger de ese episodio a los tra-

bajadores más cal if icados. Por e l otro lado, cierta mayor l iberabi l idad en las 

condiciones de la f i jación de salarios permitida hacia fines de los setenta de-

bió haber permitido a muchas firmas a acercar más los salarios pagados a sus 

productividades. 

El resultado de la comparación de los dos últimos censos ofrecen datos que 

avalarían esta hipótesis de una mayor desigualdad en la distribución personal 

ya que la diferencia entre los salarios medios del personal cal i f icado y no ca-

l i f icado se incrementó 20%. Se tendría entonces un mantenimiento de la d i s t r i -

bución de los salarios medios sectoriales y una mayor heterogeneidad a l inte-

rior de los sectores. Esta situación también surge en e l estudio sobre la dis-

tribución del ingreso de la CEPAL, que señala que e l aumento de ]a desigualdad 

se explica por modificaciones en la heterogeneidad intrasectorial. 

5. La Estructura Regional. 

Una de las características más notorias de la evolución industrial del pe-

ríodo bajo anál is is es el patrón de comportamiento regional. Se advierte una 

pérdida de importancia relativa de las áreas más industrializadas y esto se ob-

serva tanto en e l valor de producción como en e l empleo. En efecto, e l agregado 

del Gran Buenos Aires10/, e l resto de la Provincia de Buenos Aires y las Provin 

cias de Córdoba y Santa Fe pierden 2 puntos en su participación en e l valor de 

producción, y 5 en e l empleo 

10/ Area conformada por la Capital Federal y los partidos de la Provincia de 
Buenos Aires que la circundan. 



Distribución Porcentual 
Empleo Valor de Producción 

1973 1984 1973 1984 

Areas Industrializadas 84,9 79,7 83,5 81,4 

Resto del País 15,1 20,3 16,5 18,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Esto se debe fundamentalmente a la pérdida del polo metropolitano y Santa 

Fe, ya que e l resto de Buenos Aires ganó posición relativa y Córdoba no muestra 

variación. Simétricamente, ganan representatividad algunas áreas que tenían es-

casa relevancia en la estructura manufacturera (Cuadro 7). Debe tenerse en cuen 

ta, sin embargo, que esto no ha significado un cambio drástico en el panorama e 

xistente hacia 1973 ya que más de las 3/A partes de la producción aún se gene-

ran en esas 4 jurisdicciones más industrializadas. Aquella tendencia es en bue-

na medida, e l efecto de pol í t icas destinadas a descentralizar la actividad in-

dustrial, favoreciendo la radicación en las áreas escasamente industrializadas 

de unidades nuevas o de aquellas que se trasladaban de las regiones típicamente 

industriales. 

Hacia e l i n i c i o de los setenta la estructura industrial de esas nuevas á-

reas estaba conformada por actividades desarrolladas por pequeños establecimien 

tos de baja productividad y con un bajo grado de asalarización. Se advierte que 

el aumento del empleo y la actividad manufacturera en estas regiones va unido a 

incrementos en esas tres variables. Consecuentemente se observa que los estra-

tos de tamaño de establecimientos medianos y grandes ganan peso en esas provin-

cias. 

El incremento de la importancia relativa en el valor de producción es sig-

nif icativo en las siguientes 7 prpovincias: Catamarca, Chubut, La Rioja, Misio-

nes, Neuquén, San Luis y Tierra del Fuego. El conjunto de estas jurisdicciones 

representaban e l 1,8% del valor de producción en 1973 y el 5,2 en 1984. El las 

incrementaron su empleo en 34.000 puestos, lo que equivale a las 3/4 partes del 



incremento del conjunto de la industria; consecuentemente su participación en 

el empleo pasa del 2,3% en 1973 al 4,7% en 1984. Estos datos están, por otra 

parte, indicando e l mencionado incremento de la productividad relativa de estas 

zonas: en 1973 esta se encontraba 22% por debajo del promedio nacional siendo 

11% superior en 1984. 

Por su parte, el tamaño medio de los establecimientos de este conjunto de 

provincias también aumentó significativamente (90%), señalando que durante e l 

período, se instalaron en las provincias empresas de tamaño medio o grande, ba-

sados por lo tanto en el trabajo asalariado. De a l l í , también e l aumento en e l 

grado de asalarización (la proporción de asalariados en e l empleo'total pasó de 

70% en 1973 a 81%) y los salarios medios relativos (de 84% a 94% del promedio 

nacional). 

De esas jurisdicciones, las tres que tenían menos importancia en la produ£ 

ción industrial en 1973 -Catamarca, La Rioja y Tierra del Fuego- fueron aque-

l las que mostraron los incrementos más fuertes. 

Se sugería más arriba que e l crecimiento de la actividad industrial en e-

sas provincias se deriva de las pol í t icas de promoción industrial. Estas fueron 

iniciadas a fines de los años sesenta y estaban dirigidas a promover determina-

das industrias o a incentivar la descentralización regional. De aquellas 7 ju-

risdicciones, é l crecimiento experimentado por Misiones es principalmente pro-

ducto de los planes destinados a incrementar l a producción nacional de papel. 

El crecimiento del resto de ese conjunto de provincias está basado en la radic£ 

ción de industrias efectuadas a l amparo de regímenes que beneficiaban la locali^ 

zación de establecimientos en esas áreas. Aún cuando e l incentivo no discrimina 

ba en principio la actividad, se advierte que una buena parte de la expansión 

de l:i industria en esas provincias estuvo asociado a la instalación de estable-

cimientos dedicados a actividades text i les o de confección. Esto se da con cla-

ridad en Catamarca, Chubut y La Rioja, aún cuando en la segunda de ellas tam-

bién resultó s ignif icat ivo e l impacto de la instalación de una planta produc-



ra de aluminio. 

En San Luis, s i bien la industria text i l también contribuyó al crecimiento 

de la actividad, la instalación de establecimientos de la rama alimenticia fue 

más signif icat iva. Por su parte, la expansión manufacturera en Tierra del Fuego 

fue producto, básicamente, del traslado de la industria electrónica terminal 

del país. También se registraron radicaciones de establecimientos texti les. 

En resumen, la tabla siguiente permite comprobar que e l conjunto de 7 pro-

vincias de crecimiento industrial más acelerado, aumentó significativamente su 

participación en e l valor de producción de las Divisiones Textiles y Confeccio-

nes, Papel e Imprenta, Metálicas Básicas y Maquinarias y Equipos 

Participación del conjunto de 7 Ju 
risdicciones de mayor crecimiento 
en el valor de Producción Nacional 

1973 1984 

Alimentos y Bebidas 2,5 3,8 

Textiles y Confecciones 3,3 10,6 

Madera y Muebles 9,9 10,5 

Papel e Imprentas 1,4 8,5 

Químicos 0,8 2,A 

Minerales no Metálicos 3,6 8,5 

Metálicos Básicos 0,4 6,6 

Maquinarias y Equipos 0,5 5,1 

Diversos 0,2 2,8 

Total 1,8 5,2 

Aparte de esas 7 provincias hubo otras tres -también de escaso desarrollo 

industrial- que vieron expandir su sector manufacturero en forma importante: Co 

rrientes. La Pampa y Entre Ríos. La mayoría del resto de las provincias que t ie 

nen una escasa presencia en la estructura industrial del país, también expandie 

ron la ocupación: Chaco, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta y San Juan. A diferen 

cía de las anteriores, estas jurisdicciones, s i bien aumentan su participación 

en el empleo, la reducen en e l valor de producción, lo cual implica que cae su 



productividad relativa. En éstas provincias, por otra parte, es escaso e l aumen 

to en el tamaño medio de los establecimientos fenómeno que -como se indicó más 

arriba- fue importante en las áreas menos industrializadas y más dinámicas. 

Dos provincias con un grado de industrial ización intermedia -Mendoza y Tu-

cumári- expandieron la ocupación del sector. La primera redujo, sin embargo, su 

significación en e l valor de producción total y -por lo tanto- también se pro-

ductividad relativa. 

En el caso de Tucumán, buena parte del incremento del empleo se debió a lo 

acontecido con la industria azucarera. 

Como se comentó más arriba, la Provincia de Buenos Aires -excluida del A-

rea Metropolitana- fue la única área industrializada que incrementa su s ign i f i -

cación en e l valor de la productividad relativa ya que e l empleo permanece prá£ 

ticamente constante. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que buena parte del incremento que 

muestra esta zona se debió a l aumento de precio relativo del petróleo. Cuando 

se calcula la distribución geográfica del valor de producción excluido petróleo 

se veri f ica que la Provincia de Buenos Aires sin e l área del Gran Buenos Aires, 

pasa de contribuir con e l 12.5% en 1973 al 16% en 198A. Esto s igni f ica un aumen 

to de casi la mitad de los puntos porcentuales que se observa en el Cuadro 

Este crecimiento de la jurisdicción se originó en distintas regiones de 

la misma. Se veri f icó, así, e l aumento de la actividad en una zona inmediatamen 

te adyacente a l Area Metropolitana, pero que se ubica fuera del área sobre lo 

que existieron algunos impedimentos de nuevas radicaciones. Tres partidos TJ_/ 

de esta zona (Pi lar, Escobar y General Rodriguez) duplicaron su participación 

en el valor de producción (excluido desti lerías) y contribuyeron con la mitad 

del aumento del empleo total de la jurisdicción. En muchos casos el crecimiento 

de esta zona se veri f icó como consecuencia de traslados de firmas originalmente 

11/ El partido es la denominación de las unidades administrativas entre las que 
se divide la Provincia de Buenos Aires; en otras provincias, se las denomina D̂  
partamento. 



instalados en el área metropolitana. También ganaron posición relativa en la ge 

neración de actividad y en e l empleo dos áreas ya industrializadas (Partidos de 

Campana y Ensenada), fundamentalmente porque incluyen establecimientos siderúr-

gicos que se encuentran entre los más dinámicos. 

El Polo Metropolitano reduce su empleo entre 1973 y 1984 mientras esta Ju-

risdicción y Santa Fe pierden significación relativa en el valor de producción 

total. Este comportamiento está asociado a la reducción que se observa en el e^ 

trato de grandes establecimientos. 

El Polo Metropolitano es la única jurisdicción que muestra caída del em-

pleo y registra una importante reducción en su participación en el valor de pro 

ducción nacional. La reducción de la signif icación de la industria metalmecáni-

ca -que se veri f icó a nivel nacional, según se apuntó- constituye una de las e>̂  

plicaciones de esta situación; también colaboró cierta descentralización geogr^ 

fica de la actividad. Se mencionó más arriba que lo sucedido con la producción 

de ciertas actividades -text i les y electrónica, por ejemplo- fue signif icat ivo 

para entender e l aumento de la presencia manufacturera en provincias con escasa 

estructura industrial. Esta situación s igni f icó, entonces, que se trasladasen 

establecimientos desde las áreas más industrializadas hacia e l interior o que 

los aumentos de capacidad se realizasen en estas zonas, nuevas en cuanto a re-

ceptoras de esas actividades. 

6. La propiedad del capital de las empresas. 

6.1 La organización Jurídica. 

La estructura de la industria según la organización jurídica de las empre-

sas propietarias de los establecimientos no mostró cambios importantes entre 

1973 y 198A (véase cuadro 8). 

Cabe destacar, sin embargo, el incremento que registra la proporción del 

valor de producción correspondiente a empresas del Estado, y la reducción del 

de las Sociedades Anónimas (SA) con participación estatal. 



El primer caso se debe en buena medida, a l aumento de los precios re la t i -

vos de los destilados de petróleo. Esto se comprueba cuando se desagrega secto-

rialmente esta participación de las Empresas del Estado. La tabla siguiente señ^ 

la que, s i se excluye a las desti lerías la participación de estas empresas no S£ 

lo es sensiblemente menor, sino que se reduce. 

Participación en e l valor de producción de los establecimientos 
de Empresas del Estado 

1973 198A 
Total de la Industria 7.9 10.4 
Total excluido desti lerías de Petróleo 2.6 l.A 

La reducción de la importancia relativa de las SA con participación esta-

tal, se debió fundamentalmente a la menor presencia de este tipo de empresas en 

la siderurgia y en la industria de material de transporte. Este hecho no fue con 

trarestado con e l aumento que se veri f icó en la petroquímica. 



6.2 La Participación del Capital Extranjero. 

Las SA con capital totalmente privado representan el 70% del valor de 

la producción industrial. Poco menos de la mitad de ese porcentaje corresponde 

a establecimientos extranjeros (EE). 

En tanto las EE contribuían en 1973 con e l 31% del valor bruto de pro 

ducción total de la industria, en 1984 esa participación desciende al 27%. 

Una forma de analizar este tema es definir estratos de ramas, que re-

gistran proporciones similares de participación en e l VBP. 

En términos generales las ramas donde las EE participan con más del 

50% del VBP se caracterizan por representar una proporción mínima del total de 

establecimientos industriales. Esta proporción aumenta a medida que se pasa a 

sectores donde desciende la participación extranjera. Esta diferencia entre es-

tratos se reduce cuando se considera la participación en la ocupación y en los 

asalariados, lo cual revela sensibles diferencias en e l tamaño medio de las 

plantas. Tal reducción adquiere mayor signif icación en las ramas donde predomi-

na la participación extranjera (Cuadro 9). 

Similar razonamiento corresponde cuando se analiza la participa-

ción en el valor agregado y en e l valor bruto de producción. En estas varia-

bles resulta aún mayor la importancia relativa de las ramas con mayor propor-

ción de capital extranjero. Sin embargo, nunca llegan a tener participaciones 

mayores que la correspondiente al estrato de las ramas con un porcentaje de in-

cidencia de EE menor al 25%. 

Cabe mencionar, asimismo, que más de la mitad de la producción del 

conjunto de EE se genera en ramas donde la participación de éstas supera e l 50% 

del VBP (Cuadro 9). 

La distribución del número de establecimientos entre esos estratos no 

presenta modificaciones entre ambos años analizados. En cambio desciende la par 

ticipación en e l resto de las variables del estrato que agrupa las ramas cuyo 

valor de producción corresponde en más del 50% a firmas extranjeras. En el caso 



del empleo, esta caída se produce en relación al estrato de ramas con inciden-

cia de EE menor del 25%. En tanto e l descenso de participación se produce en re 

lación al estrato intermedio -entre 25% y 50%- cuando se analiza e l VBP y la 

participación en la producción del conjunto de EE. 

Como consecuencia de los movimientos descriptos, las ramas con par-

ticipación "media" de EE reflejan un mejor comportamiento en la mayoría de las 

variables entre ambos anos analizados; en particular en e l VBP. Esto se acompa-

ña de un aumento relativo en el tamaño medio de establecimiento y de la produc-

tividad por persona ocupada (Cuadro 10). 

A nivel agregado, la distribución de la producción extranjera no di-

fiere sensiblemente de la que corresponde a la producción total - nacional más 

extranjera: las divisiones de "alimentos y bebidas", "químicos" y "maquinarias 

y equipo" representan, en ambos años, aproximadamente un 80% de la producción 

industrial de las EE. Sólo se observa, entonces, una mayor representatividad de 

las EE en las últimas dos divisiones. En e l período intercensal se agudiza la 

importancia relativa de "químicos" y desciende la "metalmecánica", acompañando 

los movimientos de la producción total de esas ramas (Cuadro 3). 

La participación de ambas formas de propiedad - nacional y extranjera 

-en la producción de cada rama se modifica también en e l período, descendiendo 

las EE en la mayoría de las ramas. Particularmente en aquellas que registraron 

mayor proporción de proyectos de inversión promocionados. Las EE presentan un 

mejoramiento relativo en "hierro y acero" e "industrias varias". 

E l análisis siguiente de las actividades desagregadas a cinco d íg i-

tos, permite ver determinadas relaciones que no pueden observarse a dos d íg i-

tos. Se discutirán las principales variaciones en la distribución de la produc-

ción extranjera por rama, las que se compararán con la evolución de la produc-

ción total de las ramas; se analizará también la participación que en esta t ie-

nen las EE. 

Este análisis a nivel de "rama" revela que los cambios son más comple 



jos que lo observable con la información agregada. Puede comprobarse, en primer 

término, que existe una elevada correlación entre e l aumento que una rama tiene 

en la distribución de la producción extranjera y e l crecimiento de la produc-

ción y/o una mayor participación de las EE en relación a las EN. Sin embargo, 

no siempre ocurre que el aumento en la primera variable este acompañado por un 

incremento en la participación de las EE en relación a las nacionales. Existe 

una cantidad de casos que obligan a relativizar la asociación entre uno y otro. 

Estos corresponden a ramas que han sido mayormente beneficiadas por proyectos 

de orcmoción sectorial y/o regional (ver la siguiente tabla). 

División (en $a) Porcentaje 

Productos alimenticios, bebidas, tabaco. 394601 6.46 

Textiles, prendas de vestir. 767734 12.57 

Ind. de la madera y prod, de la madera. 318823 5.22 

Fab. de papel y productos de papel. 1090759 17.86 

Fab. de sust. químicas y prod, químicos. 1579346 25.86 

Fab. de prod, de minerales no metálicos. 1152240 18.87 

Industrias metálicas básicas. 508095 8.32 

Fab. de prod, metálicos, maquinaria y equipo. 291429 4.77 

Otras industrias manufactureras. 3759 0.006 

Total. 6106770 100.0 

Las ramas que disminuyen su participación en la producción total de 

EE son generalmente aquellas donde tiende a caer la producción, aunque esto nc 

ocurre necesariamente. En cambio ^ ocurre, salvo raras excepciones, que en es-

tos cae la incidencia de las EE dentro de la rama. 

Estas cuestiones pueden resumirse del siguiente modo: Las EE aprove-

chan las oportunidades de crecimiento, pero en ciertos casos estas les quedaron 

vedadas o bien optaron por inversiones fuera de la industria. En cambio revelan 

una gran f lexibi l idad para retirarse de ramas con comportamiento deficiente. La 

resultante de estos movimientos habrían producido la caída señalada en la part^ 

cipación de las EE dentro de la producción industrial. 



Productos alimenticios, bebidas y tabaco. • 

La caída del sector en la producción total de EE se origina fundamen-

talmente en el descenso de " f r igor í f icos". Este hecho ref leja la culminación de 

un proceso -iniciado en los sesenta- de declinación de la rama y retirada del 

capital extranjero de la industria f r igor í f i ca, tanto en términos absolutos co-

mo relativos a las EN. 

Se presentan también dentro de la división algunas ramas que elevaron 

su importancia en la producción de las firmas extranjeras: una de el las es "A-

ceite y grasas" actividad que, como se analizó anteriormente, mostró un compor-

tamiento dinámico, aprovechando las oportunidades del mercado internacional. 

Aqui también aumentó la participación de las EE en e l VBP sectorial. Lo mismo 

ocurre con "refinerías de azúcar". El aumento de las EE en esta rama puede de-

berse -junto con factores coyunturales- a la incorporación de nuevos productos. 

Esto es así puesto que la rama no registra dinamismo en e l período y la mayor 

presencia de las EE es a expensas de las EN. 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 

La participación de las firmas extranjeras de la división en la pro-

ducción del conjunto de EE no registra mayores cambios entre ambos años. 

También se mantiene la presencia del capital extranjero en un reduci-

do número de ramas "hilados", "acabado"', "tejidos" y "fibras sintéticas" V . 

Sin embargo, entre 1973 y 1984 cambia la proporción relat iva que presenta cada 

una de el las. La modificación más s igni f icat iva es la menor presencia de EE en 

"acabado de texti les" y e l crecimiento en "tejidos". Ambos hechos se vinculan 

a la incorporación en esta última rama de procesos pertenecientes a la primera, 

por integración vert ical. Esto explica, también, la caída de la importancia re-

lativa de la primera en la producción total . 

y Esta rama como es obvio pertenece a "químicos" pero se incluye también en 
"texti les" para una mejor comprensión de su comportamiento. 



Por otra parte, resulta llamativo e l descenso de los sintéticos, cuan 

do es sabido que aumentó su participación en la producción text i l . En efecto, 

los tejidos duplicaron en e l período su coeficiente de importaciones (materia 

prima importada sobre materia prima total). Un 15% de las importaciones proven^ 

an, en 1973, de la rama de sintéticos; en 198A pasan a representar e l 65% de 

sus importaciones. 

Papel e imprentas. 

La disminución de la participación de las EE en la producción, a casi 

la mitad, proviene de la culminación del proceso de sustitución de importacio-

nes de "pasta para papel" y "papel y cartón" acentuado por la promoción indus-

t r ia l , Así, por ejemplo, la entrada en funcionamiento de Papel Prensa y Papel 

de Tucumán pos ib i l i to cubrir las necesidades del consumo doméstico de papel pa-

ra diario. Tanto estos, como otras importantes son de origen nacional, lo cual 

explica esta caída de la presencia del capital foráneo. 

Sustancias químicas y derivados del petróleo. 

En 1984 la producción extranjera se concentra en: "Química básica", 

"Abonos y Plaguicidas", "Plásticos", "Fibras a r t i f i c i a l es " , "Productos farma-

céuticos", "Jabones y Perfumes", "Refinerías" y "Neumáticos". 

Las tres primeras junto con "farmacéuticos", "jabones y perfumes" y 

"desti lerías" explican principalmente el incremento de la división en la produc 

ción del conjunto de EE. Esta situación se ver i f i ca conjuntamente con una caída 

de la incidencia del capital extranjero en la división, lo cual se origina fun-

damentalmente en "Química básica", "plásticos", "fibras ar t i f i c ia les" , "farma-

céuticos" y "neumáticos". 

En la "Química básica" se produce la sustitución de importaciones de 

productos petroquímicos. Varias plantas in ic ian la producción en el período in-

tercensal: Petroquímica General Mosconi en 197A; también en ese año Carboclor y 



Carboquímica; Atanor en 1977; la Desti lería de La Palta de YPF, que comienza a 

producir productos petroquímicos en 1978; Maleic en 1981; Petroquímica Bahía 

Blanca y Río Tercero en 1981; Polibutenos en 1982; Indoquim en 1983. La mayoría 

de estas empresas son de origen nacional. Igual situación se repite en "plást i-

cos". En ambas ramas se concentra respectivamente e l 8.5% y e l 6.7% de la inver 

sión autorizada por los proyectos de promoción industr ial ocupando e l puesto 

tercero y sexto respectivamente entre las ramas más proporcionadas. 

En la producción farmacéutica se produce durante e l período un cierre 

de plantas -que en su mayoría son extranjeras. Si se tiene en cuenta, no obs-

tante, que entre rama también aumenta su peso relativo en e l conjunto de la pr£ 

ducción extranjera, 

esa caída en la participación de las EE en e l sector se de-

be a l mejor comportamiento de los laboratorios nacionales. 

La caída en la participación de "fibras a r t i f i c i a l es " ref leja el reti^ 

ro de la producción extranjera, lo mismo ocurre con "neumáticos", donde esto es 

particularmente importante. 

Minerales no metálicos. 

La mayoría de la presencia extranjera se ver i f ica en "vidrio" donde 

se registran cambios de importancia entre 1973 y 1984. La reducción que se ob-

serva es la incidencia de la EE en la división se debe, entonces, a lo que su-

cede en "cemento" y "artículos de cemento y fibrocemento". La caída en la part_i 

^ cipación en la primera de ellas está motivada por los proyectos de inversión 

con promoción a empresas nacionales, los que representaba e l 16% del total apro 
f, 

bado para el conjunto de la industria, sector que ocupa, entonces, el primer lu 

gar entre los que recibieron promoción. 

Industrias metálicas básicas. 

El comportamiento observado en la división está determinado por lo 

que acontece de "hierro y acero" que prácticamente define la presencia extranje 



ra en la rama y explica sus movimientos. En esta actividad aumenta la inportan-

d a de la producción extranjera en relación a la nacional. Tal como se señaló 

más arriba, durante el período intercensal se registró una caída relativa en la 

importancia de las empresas pequeñas y medianas de origen nacional. Entre las 

empresas mayores, perdieron signif icación las estatales en relación a las priv£ 

das. En este último grupo registraron un comportamiento altamente satisfactorio 

las dos EE líderes en el sector. 

En "metales no ferrosos" también cae la participación extranjera; es-

to se debió a l in ic io , durante e l período, de la producción de aluminio por pa£ 

te de la empresa nacional Aluar. 

Productos metálicos, maquinarias y equipo. 

La importancia del sector en la producción extranjera proviene de "m£ 

tores", "aparatos de radio", "conductores eléctricos", "automotores", "autopar-

tes" y "tractores". La mayoría de el las disminuyeron su presencia dentro de la 

producción extranjera -con la excepción de "autopartes"- motivando e l comporta-

miento del sector. 

Los cambios en este sector se explican fundamentalmente por la c r i s i s 

de las actividades automotrices, (que incluye "autopartes") las que -como se se 

ñald- reducen su participación en la producción industrial. En consecuencia, e l 

mejoramiento que esta rama muestra en la producción del conjunto de EE manufac-

tureras se debió a la mayor producción de las EE en relación a las nacionales 

de la rama. 

En conclusión, la caída de la participación del capital extranjero en 

la industria, entre ambos años, se corresponde con una mejor evolución relativa 

de las ramas con participación "media" (mayor de 25% y menor del 50% del VBP de 

la rama). Por e l contrario, aquellas ramas donde la participación extranjera es 

decisiva presentaron un comportamiento escasamente dinámico en relación con las 

anteriores. 



7. Concentración 

La comparación de los indicadores de la estructura de mercado corres-

pondiente a los dos último censos permite concluir que se produjo un incremento 

en la concentración industrial cuya intensidad no parece ser de mayor enverga-

dura. 

Primó, como factor de mayor importancia en el comportamiento de fenó-

meno, el desplazamiento de ramas desde los estratos de menor grado de concentra 

ción hacia los superiores, siendo menos relevante las variaciones registradas 

por las ramas que no cambiaron de estrato. 

Durante e l período intercensal anterior (1963-1973) se había produci-

do un incremento importante en la concentración que se había originado fundamen 

talmente en ramas que aumentaron su participación en la producción industrial. 

Entre 1973 y 1984, por e l contrario, prevalece e l aumento de la concentración 

en las ramas menos dinámicas revelando un mejor comportamiento de las empresas 

más grandes en situaciones de escasez de demanda. Constituyen una excepción a 

lo dicho ciertas actividades petroquímicas, papel, aluminio y pesca que, asocia 

dos a la prolongación del proceso sustitutivo, parecen ref lejar un comportamien 

to similar a l de la década anterior. 

Por otra parte entre aquellas ramas donde descendió la concentración 

también predominan la presencia de actividades con menor participación durante 

el período en la producción industrial. 

En la amplia mayoría de los casos analizados se comprobó también la 

relevancia que presenta la existencia de promoción industrial y las variaciones 

en la participación en las exportaciones. 

En conclusión, e l dinamismo de los sesenta alcanzó en muchas ramas el 

límite de la concentración; las que aumentaron el nivel durante el período bajo 

análisis constituyen un espectro menos amplio que no contó, por otra parte, con 

el efecto de arrastre que caracterizó al crecimiento industrial en el período 



anterior. El incremento de la concentración fue acompañado por aumentos de la 

participación extranjera en la mayoría de los casos donde ésta existe. En tanto 

puede comprobarse una elevada correlación entre la disminución de la concentra-

ción y de la presencia de las EE, la que se debió a la retirada de estas empre-

sas en las ramas que registraron un comportamiento recesivo en relación al pro-

medio industrial. 

7.1 La estructura por estrato de concentración. 

A los efectos de agrupar las actividades según grado de concentra-

ción, se ha decidido emplear un cr i te r io ya uti l izado en estudios anteriores y 

que fue definido e l e l Anexo III. Esto consiste en una estratif icación en 4 gr̂ j 

pos: 1, Ramas altamente concentradas con pocos establecimientos (RACP) 

2. Ramas altamente concentradas con muchos establecimientos (RACM) 

3. Ramas medianamente concentradas (RMC) 

4. Ramas escasamente concentradas (REC) 

Las ramas altamente concentradas (RAC) representan, en 1984 más del 

50% del valor de producción industrial. Esta proporción se reúne con escasamen-

te e l 10% de los establecimientos y con aproximadamente e l 35% de los asalaria-

dos. Estas diferencias porcentuales resultan más acentuadas s i se consideran 

las ramas altamente concentradas con pocas empresas (RACM) (Cuadro 11). El es-

trato correspondiente a las ramas medianamente concentradas (RMC) revela una ma 

yor homogeneidad entre las variables. En tanto las ramas escasamente concentra-

das (REC) participan con más del 60% de los establecimientos, e l 30% de los asa 

lariados y el 20% de la producción. 

Como se adelantó más arriba, ta l estructura de la concentración indu^ 

t r i a l ha sufrido modificaciones -no muy s igni f icat ivo por cierto- en e l período 

intercensal. Aumenta la participación en el valor de producción de las RACP en 

aproximadamente cuatro puntos y, simétricamente, cae la correspondiente a las 

RMC y REC (Cuadro 11). En conjunto, las ramas, con alta concentración siguen re 



presentando la mitad del valor de producción industrial, e l 35% del empleo y 

poco más del 10% de los establecimientos. 

Esos movimientos obedecen a dos motivos claramente diferenciados. El 

primero de ellos corresponde a las distintas tasas de crecimiento de la produc-

ción de las ramas, y e l segundo, a los cambios de éstas de un estrato a otro. 
« 

Como se comentó en la sección 3 aún no se cuenta con deflacionadores aceptables 

para analizar los efectos del primero de el los en las modificaciones de la con-

centración. Sin embargo, mediante e l anál isis de las participaciones de las ra-

mas en e l valer de producción industrial, puede establecerse una aproximación 

a l tema de las tasas relativas de crecimiento. 

Con el objeto de estimar e l efecto de cada uno de estos movimientos 

se calcularon una serie de indicadores. EL primero de el los registra la impor-

tancia, en 1984, de las ramas que permanecen en cada estrato, en relación a las 

que se incorporan y a las que se retiraron durante e l período. Los porcentajes 

se refieren a la participación del VBP de cada grupo de ramas en e l VBP del es-

trato así definido. Cada estrato se compone por la suma del VBP de las ramas 

que pertenecen más e l de las que entraron y salieron (Cuadro 12). Por otra par-

te, el Cuadro 13 muestra la movilidad entre estratos señalándose el número de 

ramas que pasan de un estrato a otro así como también el VBP que movilizan en-

tre ambos años censales. En último término, se desagregaron en dos grupos los 

cambios en las participaciones de cada estrato: e l correspondiente a las ramas 

que permanecen en el estrato y el aportado por las que cambiaron de estrato en-

tre ambos años (Cuadro U ) . 

Puede comprobarse que en las RACP, las ramas que salieron del estrato 

adquirirían una importancia marginal s i se hubiesen mantenido en é l . En cambio", 

las ramas que ingresaron presentan mayor signif icación, aún cuando, el peso de-

cisivo es aportado por e l grupo de ramas que permanecieron en el estrato duran-

te el período (Cuadro 12). Los ingresos provienen de las RACM, hacia donde pasa 

ron también las dos ramas salientes (Cuadro 13). 



Como consecuencia, la variación señalada en la participación de las 

RACP se origina, mayormente en el mayor dinamismo relativo de las ramas que pe£ 

manecen dentro del estrato. Sólo una porción menor de ese incremento se debe a 

e l aumento del grado de concentración de algunas ramas (Cuadro 14). Corresponde 

consignar que e l aumento de "Destilerías de petróleo" produce la elevación en 

la participación del estrato en su conjunto; como se dijo anteriormente, esta 

rama está influida por un marcado incremento de sus precios relativos. Si se e2< 

cluye a esta rama del análisis, e l estrato sólo aumentaría 0,7 puntos y dentro 

de éste, e l grupo de las ramas que permanecen hubiese descendido un 1,1% en la 

participación industrial; en consecuencia, l a incorporación de nuevas ramas se-

ría, en este caso, la causa del incremento en la participación del estrato. 

Las RACM mantienen, prácticamente, la misma participación en ambos a-

ños. Ahora bien, aumenta, respecto de lo comentado para las RACP, la s ignif ica-

ción de las ramas que entran y salen de é l en relación con las que permanecen. 

Las entrantes representan una contribución a l VBP superior a las salientes. Las 

primeras (salvo un porcentaje marginal que vienen de las RACP) provienen de las 

RMC; las segundas se dirigieron casi en un 50% a las RACP y el valor restante 

a las RMC. Como resultado de estos movimientos, se produce un traslado de VBP 

hacia las RACP acompañado de una absorción proveniente de las RMC (Cuadros 12 a 

14). El resultado neto positivo de los flujos explica que e l estrato mantenga 

su participación en e l VBP industrial ya que las ramas que permanecen en el mî  

mo registraron una reducción. No existe entre las ramas que cambian de estrato 

ninguna que se destaque netamente; por e l contrario, la caída en la participa-

ción en el VBP total de las ramas que se mantienen en el estrato está notoria-

mente influida por "hierro y acero", s i esta rama no hubiera sido tomada en 

cuenta, el conjunto de las que permanecen aumentaría su participación en la in-

dustria en 1,6%. 

El estrato correspondiente a las RMC desciende su participación en e l 

VBP industrial en poco más de dos puntos. Las ramas que cambian de estrato con-



centran un VBP similar al de aquellas que permanecen en é l . Dentro de las prime 

ras adquieren escasamente mayor importancia las que salen del estrato. Su des-

tino es mayoritariamente el grupo de las RACM, superando ampliamente el valor 

de las que provienen de ese estrato. Los cambios de ramas con las REC registran 

un balance inverso a l anterior: los ingresos superan en valor a los egresos. En 

^realidad esto es así cuando se considera los VBP de 198A; s i se tomasen en cuen 

t̂a los correspondientes a 1973 se obtiene e l resultado opuesto, reflejando e l 

empeoramiento relativo en e l VBP de esas ramas. Si se considera la importancia 

de las ramas que cambian y las que permanecen surge que la caída del estrato se 

origina en la menor contribución a l VBP que s igni f ica e l f lujo neto desde y ha-

cia e l estrato. Dentro del Grupo de ramas que salen de las RMC adquiere mayor 

importancia los " fr igor í f icos" y "vinos"; ambas se dirigen a las REC: Entre las 

que entran, aparece con valores signif icat ivos "productos farmacéuticos" que 

proviene de las REC. Las ramas que permanecen, muestran una relativa homogenei-

dad en su comportamiento, registrando pequeñas variaciones; la única excepción 

resulta ser "aceites y grasas" que duplica su participación. 

Corresponde, por último, analizar e l comportamiento de las REC que 

disminuyen, como se indicó, su participación en la industria en una proporción 

escasamente mayor que las RMC. En este grupo, al igual que en los dos anterio-

res, resulta elevada la signif icación de las ramas que cambian de estrato en r£ 

lación a las que se quedan en el mismo. Pero a diferencia de todos los restan-

tes, las salidas superan en casi quince puntos a las entradas (Cuadro 12). Tan-

to e l destino de las que egresan del estrato como e l origen de las que ingresan 

resulta ser el grupo de las RMC. El descenso en la participación del estrato en 

el VBP industrial se origina, al igual que en las RMC, en una caída de las ra-

mas que cambian de estrato que no pudo ser compensada por las que no variaron. 

7.2 Análisis ge los cambios en la concentración por ramas de actividad. 

Ahora bien, hasta aqui se analizaron los cambios en la concentración 



global de la industria, a partir del efecto combinado producido por las ramas 

que permanecen en e l mismo estrato y aquellas que cambiaron de estrato entre am 

bos años. Esta claro que para la comparación de las estructuras de mercado en 

la industria, l a estratif icación ut i l izada permite extraer conclusiones de con-

junto. Sin embargo, la concentración estadística es una medida diseñada como 

dicador del grado de imperfección que existe en los mercados específicos. En 

ese sentido es conveniente profundizar en e l anál is is de las modificaciones o-

curridas en el interior de las ramas industriales. 

Se recurrió para realizar este anál is is a la información desagregada 

por rama de actividad. El conjunto de los sectores a los cuales pertenecen las 

actividades que cambian de estrato figuran en e l Cuadro 15. 

Ahora bien, este enfoque es insuficiente, puesto que cuando se produ-

cen cambios importantes en e l grado de concentración dentro de cada estrato no 

aparecen registrados en e l cuadro anterior. Por otra parte, ciertos cambios de 

estrato pueden signif icar cambios marginales en e l grado de concentración. 

Por este motivo se calcularon los cambios producidos en el grado de 

concentración de las subramas dentro de cada sector, independientemente que és-

tos signifiquen o no cambios de estrato. Los resultados obtenidos según ambos 

procedimientos se presentan en e l Cuadro 17. Como puede observarse, en este cua 

dro, el panorama de la concentración adquiere características distintas según 

el método, que se aplique. 

En consecuencia, se adoptó el segundo enfoque propuesto para e l aná-

l i s i s que se realiza de aquí en más. 

Se trata ahora de observar, como se dijo, las características de la 

evolución de las formas de mercado en los '70. Con ese objetivo, se agruparon 

tanto las actividades que aumentan su concentración como aquellas donde se red^ 

ce, en tres grupos. El primero de el los comprende las actividades que elevaron 

su participación en la producción industrial; al segundo pertenecen las subra-

mas que no variaron su participación y por último se agruparon las ramas que 



disminuyen relativamente su producción (Cuadro 18). Se constituyen, luego, los 

siguientes agrupamientos: 

- ramas que elevan e l grado de concentración: 

grupo (A): aumentan su participación en la producción industrial, 

grupo (B): disminuyen su participación en la producción industrial. 

- Ramas que disminuyen e l grado de concentración: 

grupo (C): aumentan su participación en la producción industrial, 

grupo (D): disminuyen su participación en la producción industrial. 

El análisis que se realiza, en los párrafos siguientes, sobre las mo-

dificaciones en e l interior de las divisiones -en base al ordenamiento plante^ 

do- toma en cuenta los principales cambios dentro de aquellas ramas que regis-

tran volúmenes de producción signif icativos 2/. Se plantean también algunas de 

sus posibles explicaciones, utilizando junto con los datos de producción, infer 

mación sobre tamaño y número de plantas, presencia en la promoción industrial 

(PI) y su correspondiente participación en el incremento de las exportaciones 

industriales (PX). 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

La mayoría de las actividades eleva la concentración. Dentro de éstas 

e l caso (A) representa una proporción minoritaria de las ramas; se destacan en 

el grupo la "preparación de arroz" y "pescados industrializados", que registran 

^ aumentos en la PX y en la PI. Los "fiambres" registraron proyectos de promo-

ción de gran tamaño, pero paralelamente caen verticalmente sus exportaciones y 

el "alcohol e t í l i co" mejora su situación exportadora. 

Corresponden al caso (B) -mayoritario en el grupo- la "molienda de 

gumbres y cereales, excepto "trigo", altamente beneficiada por e l tamaño de los 

2/ Se consideraron las subramas cuyos incrementos en la concentración superan 
el 10%. En consecuencia quedan por ejemplo, fuera del análisis aquellas ramas 
que pudiendo haber aumentado la concentración, registraban un índice mayor a l 
90% en el primer año analizado. 



proyectos de promoción; "sidra" que disminuye su participación en las exporta-

ciones al igual que "preparación de tabaco". 

Dentro del grupo (C) -que representa la mitad de las ramas donde cae 

la concentración- adquieren importancia "yerba mate" que eleva su participa-

ción en las exportaciones "gal letitas y bizcochos" que también aumenta la PX y 

es notoriamente beneficiada por la PI; "alimentos diversos" recibió una modera-

da PI y mejora levemente la PX. 

En el último grupo (D) solamente " f r igor í f i cos" resultó representati-

va; esta actividad recibió promociones para proyectos de menor tamaño y reduje 

drásticamente su inserción exportadora. 

Los incrementos en la concentración de esta rama no se vinculan nece-

sariamente con las variaciones en la participación de las EE en la rama, en cam 

bio, las caídas en la concentración están asociadas a una disminución de las 

EE. 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 

Casi dos tercios de las ramas aumentan la concentración. De éstas 

poco más de un tercio están asociadas a incrementos en la participación indus-

t r i a l . Predominan en este grupo las "fibras vegetales", "prendas de piel" y 

"frazadas"; todas el las mejoraron su PX y la última registra incrementos en la 

PI en base a proyectos de elevado tamaño medio de planta. Las ramas mencionadas 

son de poca signif icación dentro del sector. 

En el grupo (B) se destacan "preparación de fibras de algodón", "cam^ 

sas", "preparación de pieles", "saladeros", "lavaderos de lana". Las tres prime 

ras fueron beneficiadas por la promoción y elevaron su inserción externa. Las 

dos últimas constituyen actividaes que, como tales, tienden durante el período 

a desaparecer por la integración de éstas a partir de etapas posteriores en la 

cadena productiva. 

Dentro da las ramas donde cae la concentración se reparten por partes 



iguales entre las que mejoran y las que empeoran su participación en la produc-

ción. 

En el grupo (C) adquieren relevancia "ropa de cama" y "calzado de te-

la", ambas ramas fueron moderadamente favorecidas por la PI. En e l último grupo 

(D) no existen casos que merezcan mencionarse. 

Puede concluirse que en e l sector tex t i l los movimientos en la concen 

tración afectaron, en general, a ramas de menor importancia y se relacionaron 

tanto con caídas como con aumentos en la producción junto con e l aprovechamien-

to de los proyectos de promoción y en algunos casos una mayor inserción exter-

na. Constituyen una excepción los "lavaderos de lana" y los "saladeros" donde 

se eleva la concentración por una mayor resistencia de los establecimientos 

grandes a la desaparición. 

Los aumentos de la concentración están asociados a una mayor presen-

cia de las EE, 

Industria de la madera y productos de la madera incluido muebles 

EL 40% de las ramas aumenta la concentración. De éstas no hay ramas 

en el caso (A). En e l caso (B) -que reúne a l 15% de las ramas- las actividades 

relevantes son: "madera terciada" y "otros productos de madera". Estos parecen 

originarse en contextos distintos; la primera está asociada a proyectos de pro-

moción de gran tamaño e incrementa la PX, en cambio la segunda revela una caída 

en ese coeficiente. Los grupos (C) y (D) no presentan casos signif icat ivos. 

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 

Poco más del 40% de las ramas corresponden a incrementos en la con-

centración. Estas se vinculan en la totalidad de los casos a ramas del grupo 

(A); la más signif icat iva es "diarios y revistas" que registra un elevado tama-

ño de proyectos de promoción. En los restantes casos no hay cambios signif icat^ 

vos en la concentración. El proceso de sustitución de importaciones que se re-



gistró en este sector en e l período intercensal no produjo cambios en la concen 

tración puesto que se registró en ramas que ya eran muy concentradas en e l pr i -

mer año analizado. 

Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petró-

leo y del carbón, del caucho y del pástico. 

Registra una estructura de ramas altamente concentradas, las cuales 

representan casi un 75% del to ta l . Sin embargo, la mitad aumentó su concentra-

ción, En más del 70% de estos casos se incrementó su participación en la pro-

ducción industr ial , lo cual fue motivado, fundamentalmente, por e l avance en e l 

proceso de sustitución de importaciones. Los casos más notorios son la "química 

y petroquímica básica" que elevó la PX, a l igual que "jabones de tocador"; en 

cambio "medicamentos veterinarios" no registra promoción importante y reduce la 

PX. En (B) es relevante "fósforos", las empresas mayores parecen haber avanzado 

mediante e l aumento de su coeficiente de exportaciones. 

En las ramas donde disminuye la concentración también predominan aqu£ 

l i as que mejoran su posición relat iva en l a producción industr ia l . 

Entre las ramas donde desciende la concentración, son signif icat ivas 

las que aumentan en: "jabón excluido de tocador" y "productos químicos varios" 

ambas beneficiadas por los proyectos de promoción e incrementos en la PX. 

Por último en e l grupo (D) sólo es relevante "productos varios de cau 

cho" que registra mayor inserción externa. 

En relación a la participación, dentro del sector, según e l origen 

del capital de los establecimientos, se observa que cuando aumenta la concentra 

ción aumentan las EE en su participación y cuando cae l a concentración, disminu 

ye la presencia de las EE. 

Fabricación de productos minerales no metálicos. 

Casi las dos terceras partes de las ramas elevan su concentración; en 



tre éstas la participación de las ramas que mejoran su producción relativa es 

minoritaria. Esto sé explica por e l estancamiento de la actividad de la cons-

trucción durante e l período. 

Entre las primeras no aumenta su participación en la producción indu£ 

t r i a l ninguna rama signif icat iva, mientras que "cal" es la única importante en 

(B), Se produce, en esta actividad, la conjunción de promoción y exportaciones 

incrementadas. 

Dentro del segundo grupo, la mayoría disminuyen su participación reía 

tiva, solamente adquiere importancia " ladr i l los de máquina" que recibió promo-

ción e incrementó proporcionalmente sus ventas externas. 

Industrias metálicas básicas. 

Las dos ramas que componen e l sector se ubican en e l grupo (B). Ambas 

ramas presentan un elevado tamaño medio de la promoción y elevan su participa-

ción en las exportaciones. La caída de la participación en la producción obede-

ce a la desaparición de establecimientos menores: que son cerca de ochocientos 

entre ambas ramas. La participación extranjera eleva su presencia en "hierro y 

acero" y la reduce en "no férreos". 

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Más de la mitad de las ramas que componen e l sector elevaron su con-

centración. Un porcentaje similar de ramas disminuyeron su participación en la 

producción industrial. Se destacan, entre las actividades que aumentaron la con 

centración y su participación en la producción: "herramientas" y "estructuras 

metálicas" que reciben PI e incrementan su PX, los "aparatos eléctricos diver-

sos" que incrementan la PX. Deben considerarse por otra parte "armas", "apara-

tos eléctricos de uso doméstico", "máquinas industriales" (moderada promoción), 

"aparatos de radio y TV" (moderada promoción) y "relojes". Las últimas cinco ra 

mas registran caídas en la participación en las exportaciones. 



En e l grupo (B) adquieren significación: "máquinas para metales y ma-

deras", "carrocerías", "maquinaria agrícola", "equipo ferroviario" y "material 

de transporte diverso". Todas el las recibieron PI y disminuyen la PX. 

Entre las ramas donde cae la concentración predominan notoriamente 

las que disminuyen su producción relativa, como "ascensores", "conductores eléc 

trieos", "alambre" y "aviones", las que fueron beneficiadas por la promoción 

(excepto la última) o elevaron su PX (excepto "alambre"). 

Entre las ramas de tipo (C) debe mencionarse: "envases de hojalata" 

que presenta PI y cae su PX, y "maquinaria eléctr ica". 

Los movimientos en la concentración de las actividades del sector se 

relacionan en la mayoría de los casos con ramas donde no hay EE. Cuando éstas 

existen se produce una correlación positiva con los cambios en la concentración 

tanto cuando sube como cuando desciende. 

Otras industrias manufactureras. 

Elevan la concentración, dentro de éstas se reparten por partes igua-

les entre aquellas que mantienen su participación en la producción y las que la 

reducen. No se presentan entre las ramas que componen e l sector casos partícula 

res que merezcan mencionarse. 

8. Correlación entre los estimadores de la estructura del mercado y las varia-

bles de comportamiento. 

Se evalúa en esta sección la relación existente entre una serie de in 

dicadores que caracterizan a los sectores industriales: participación del capi-

ta l extranjero, tamaño medio de los establecimientos, grado de concentración, 

productividad, salarios medios y costo salar ia l . 

La participación del capital extranjero contribuye a explicar el com-

portamiento de las empresas líderes en mercados específicos. E l tamaño de plan-



ta -aparte de contribuir a los análisis de liderazgo- permite explicar la exis-

tencia de economías de escala y consiguientemente la determinación de barreras 

a la entrada. Con la productividad se puede aproximar a l tema de la mayor o me-

nor intensidad en e l uso de capital f i j o existente en la rama. En último térmi-

no la concentración es un indicador global de la estructura de mercado que pre-

domina en cada rama. 

Como fue anticipado, algunos de estos indicadores presentan deficien-

cias en cuanto al fenómeno que pretenden medir. La concentración debería com-

prender también e l concepto de "concentración económica" y más aún de "concen-

tración financiera" para dar cuenta más estrictamente de la forma de mercado de 

que se trata. Aparte de las cuestiones ya repetidas sobre l a agregación excesi-

va de productos, que compiten en mercados diversos, dentro de la definición de 

algunas ramas. Así como también las dif icultades que presentan las definiciones 

censales para analizar mercados específicos cuando se combinan, por ejemplo, en 

una misma rama actividades integradas con otras que no lo son.. En relación a l 

capital extranjero, no se detecta debidamente la formación de "joint ventures" 

que contribuyen a explicar mejor la lógica del comportamiento de estas empre-

sas. En términos más generales puede decirse que la construcción de estimadores 

sobre grados de "conglomerización" mejoraría sustancialmente el análisis de los 

comportamientos empresariales. 

Por último, e l tamaño de planta se ha medido sobre la ocupación en es 

ta parte se incorpora también como estimador del tamaño de planta la relación 

con el valor de producción. Esta permite detectar mejor los tamaños en ramas 

muy intensivas en capital, como ocurre, por ejemplo, con las plantas químicas y 

petroquímicas. 

En consecuencia los indicadores señalados constituyen una medida de 

"mínima" del fenómeno que pretenden representar. 

Con relación a la asociación entre estas variables (véase Cuadro 19) 

en primer término se observa un elevado grado de correlación, en ambos años, en 



tre la participación del capital extranjero, las medidas de tamaño, la producti. 

vidad y la concentración. La correlación entre capital extranjero y concentra-

ción constituye una excepción debido a l bajo coeficiente de correlación que pre 

senta. Esto se debe a que en algunas ramas pertenecientes a estratos de baja 

concentración existen un elevado porcentaje de EE (por ejemplo, productos far-

macéuticos o autopartes). 

La participación extranjera está correlacionada con e l tamaño de esta 

blecimiento medido por valor de producción; en mayor medida que con e l tamaño 

medido por la ocupación. Igual situación se repite entre la productividad y am-

bas medidas de tamaño. En cambio la correlación del tamaño con la concentración 

no revela diferencias mayores, aunque en e l segundo año se diferencian levemen-

te, en e l mismo sentido que las anteriores. Esto revela una mayor asociación en 

tre productividad y empresa extranjera que entre aquella y la concentración. 

Las dos medidas de tamaño, a pesar de lo dicho, presentan un alto gra 

do de correlación entre s í . 

Los salarios medios, s i bien están asociados positivamente con las r^ 

laciones analizadas, mentienen un mayor grado de correlación con las EE. Esto 

resulta consistente con e l conocimiento que se tiene sobre la existencia de des 

lizamientos hacia arriba de los salarios -para igual categoría- en esas empre-

sas respecto a las nacionales. Por otra parte las EE tienen en general una ma-

yor cal i f icación media desde la perspectiva del empleo. Ambos factores explican 

la mayor asociación mencionada. 

En relación a los costos unitarios de la mano de obra, puede compro-

barse que todas las relaciones analizadas mantienen con ésta una correlación in 

versa. 

En conclusión parece comprobarse que para e l conjunto de los indica-

dores sobre estructura de mercado se cumple la siguiente lógica de comportamien 

to: cuanto mayor es la productividad, la concentración, e l tamaño medio de plan 

ta y la participación de las EE también son mayores los salarios medios y la 



productividad. Además, como puede observarse en el cuadro i9 referido a la con-

centración -por todo lo dicho también aplicable a las restantes relaciones- pue 

de comprobarse que aún cuando las ramas más concentradas abonan salarios medios 

relativos elevados, sus costos unitarios son menores como censecuencia de la ma 

yor productividad que registran esas ramas. 

9.Conclusiones 

La comparación de los resultados de los dos últimos censos contribuye a ca 

racterizar los cambios más importantes de la estructura industrial durante un 

período particularmente importante de la economía argentina, signado por la i -

nestabilidad, a la que los cambios pol ít ico-inst itucionales no le fueron aje-

nos. 

Un primer resultado que surgió del anál is is fue la necesaria revisión de 

la estimación del cambio en el nivel de actividad entre mediados de los setenta 

y los ochenta. Si bien los resultados hoy disponibles no son suficientes para 



llegar a una cuantificación precisa, estos son concluyentes en cuanto a señalar 

que ha habido un aumento en términos reales de la producción entre 1973 y 198A. 

Este crecimiento debió haber sido modesto, pero pone en duda una visión más ge-

neralizada de un marcado deterioro, basada en datos corrientes. 

Entre otros resultados interesentes que surgen de la comparación cabe men-

cionar la escasa modificación habida en la estructura sectorial. Las ramas más 

importantes resultaron ser prácticamente las mismas en ambos años. Las pocas 

nuevas actividades que cobran relevancia fueron producto de los efectos de la 

promoción industrial, tales como la fabricación de papel de diario o la indus-

tr ia petroquímica. Este comentario no debe entenderse como sugiriendo la exis-

tencia de un comportamiento homogeneo de la producción, sino que ref leja e l he-

cho que las diversas evoluciones seguidas por los diferentes sectores no han a_l 

terado el cuadro general. A nivel agregado se advierte un menor peso de las ac-

tividades metalmecánicas y un aumento de alimentos, papel y químicos. 

Desde e l punto de vista de la estructura según tamaño de los establecimieri 

tos, se aprecia un incremento absoluto y relativo del empleo de los pequeños y 

medianos (PYMES) conjuntamente con un mantenimiento de la importancia de estos 

en el valor de producción. Podría concluirse entonces que los PYMES han logrado 

expandir su empleo pero no a causa de su mayor dinamismo sino porque no habrían 

realizado los ajustes de sus planteles de la forma que lo encararon las unida-

des de mayor tamaño: el mayor empleo se ver i f icó conjuntamente con una pérdida 

de la productividad relativa del estrato. 

Este mantenimiento de la estructura de la producción entre los estratos de 

establecimientos de similar tamaño resulta compatible con la escasa modifica-

ción habida en los niveles de concentración. Este sólo aumento levemente" s i se 

descuenta el efecto que produce e l aumento de precios relativos de los desti la-

dos del petróleo. 

En lo que hace a este tema de la estructura de los mercados, cabe reiterar 

una conclusión ya expresada anteriormente: los sectores en donde la concentra-

ción aumenta son, en la mayoría de los casos, aquellos que resultaron menos di-



námicos. La exepción a esto lo constituyen aquellas ramas que continuaron regi^ 

trando un proceso de sustitución de importaciones. E l contraste con lo acontec^ 

do durante los sesenta y principios de los setenta resulta elocuente; en este 

período, el incremento de la concentración estaba relacionado directamente con 

el ritmo de crecimiento. 

La presencia del capital extranjero se redujo durante el período -pasó del 

30% en 1973 a l 21% en 198A. Esta evolución ref leja básicamente, tres hechos; 

(1) que las ramas con mayor presencia relativa de empresas extranjeras (EE) ten 

dieron a mostrar un menor dinamismo; (2) que la presencia de EE tiende a dismi-

nuir en esas ramas que pierden peso relativo en la estructura industrial y, (3) 

a que varias ramas dinámicas en las que continuó e l proceso sustitutivo se vie-

ron beneficiados por regímenes promocionales a los que no recayeron sobre EE. 

Se produjo, asimismo, un cambio en la distribución sectorial de la produc-

ción de las EE. Este proviene, por un lado, de que estos establecimientos aumen 

taron su actividad menos que los nacionales en e l conjunto de ramas que gana-

ron posición relat iva en la industrial. Por otro lado, a que cayeron más que 

las nacionales en las ramas que disminuyeron su participación en el total manu-

facturero. 

Algunas actividades vieron modificar su estructura regional. En algunos c£ 

sos, como en la fabricación de papel, esto fue producto -principalmente- de la 

instalación en zonas escasamente industrializados de nuevas empresas o estable-

cimientos. En la industria t ex t i l o electrónica, por e l contrario, se veri f icó 

tanto el traslado de firmas existentes en e l GBA, así como la radicación en e l 

interior de establecimientos de empresas existentes y de nuevos oferentes. En 

realidad, en e l caso de texti les, la primera alternativa - la redistribución de 

firmas existentes- resultó relativamente más importante. 

Estas situaciones -provocados por las ventajas ofrecidas por las pol ít icas 

de promoción industrial- derivó en un aumento importante de la actividad indus-

t r i a l en zonas con escasa tradición industrial. En estas, el sector manufacture 



ro pasó a representar una porción significativa^ del producto y e l empleo. Sin 

embargo, tampoco esto ha implicado aún una sustancial modificación de la estru£ 

tura regional: se advierte una pérdida del GBA, mantenimiento del Chaco, Santa 

Fe y ganancia del resto de la Pcia. de Bs. As.. Estas jurisdicciones siguen re-

presentando más de las 3/4 de la actividad manufacturera nacional. 

De lo anterior surge que en e l decenio que va entre mediado de los 70 y 

los 80 la industria dejo de jugar e l papel de sector dinámico que -aún no homo-

géneamente había jugado en los dos o tres lustros anteriores. Mientras que en-

tre 1963 y 1973 e l empleo creció 15%, la comparación de los dos últimos censos 

muestra un empleo estancado; el nivel de actividad sólo debió haber crecido len 

tamente. Más aún, s i se excluyen a los microestablecimientos (de hasta 10 ocupa 

dos), la diferencia es aún más marcada: 29% entre 1964 y 1984 y cerca de cero 

en el que se está analizando. 

La metalraecánica, uno de los sectores que habían motorizado aquel dinamis-

mo industrial de los sesenta y principios de los setenta, fue e l que más retro-

cedió relativamente. Esto fue tanto producto de profundas reestructuraciones h£ 

bidas en ciertas actividades como de caídas en la demanda: la siderurgia y la 

fabricación de automotores son dos ejemplos de esto. Ese deterioro en la deman-

da no parece haber sido primordialmente e l efecto de la po l í t i ca de disminución 

de la protección que gozaba tradicionalmente la industria nacional y que se en-

sayó durante algunos años (básicamente, 1980-81). Sin embargo, esta po l í t i ca tu 

vo efectos permanentes en algunos sectores, como e l de ciertos sectores que, so 

metíaos a fuertes cambios tecnológicos en los países centrales, no pudieron ha-

cer frente a la incorporación de esas modificaciones. Para estos, las importa-

ciones pasaron a satisfacer la demanda interna (ejemplo: equipos de comunicacio 

nes). Esta po l í t i ca tuvo sus efectos coyunturales sobre un espectro más grande 

de actividades durante los años durante los cuales se estaban implementando las 

medidas de reducción arancelaria y -más importante- sobrevaluación del peso. 

Debe tenerse en cuenta que, como se indicó, también durante e l período se 



continuó e l proceso de sustitución de algunas importaciones, básicamente conec-

tadas con e l aprovechamiento de recursos naturales papel y petroquímica son dos 

ejemplos ya mencionados reiteradamente. 

Dentro de este contexto hay evidencias de una ampliación de la heterogenej^ 

dad de la estructura industrial; en algunos de los comentarios hechos más arr i -

ba -en especial los referentes a lo ocurrido con los PYMES- esto resulta eviden 

te. 
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i n » i(\ IM CM 

A l CM 

M •0 33 C M 
r - •0 ÍA ! A C3 •5 
l A •o <^ •t l A •f 

•* AJ •í J-<M A l «-I 0 r-t 
^ 

_ , _ 
C O l A f A C A 0-0> O l A 0< o 00 O C O rJ SJ •H 0 

t — (vi ( A l A ! o 1 í̂  O <A f M TI 
O rH O J 1 f-IT» O ¡M 1 C « i f l •0 •H ¡A. - t 

i t- — — i — _ 
^ l A l A CO f -

O Í M •O vf o o> r > l t A l A i n l A 0> l A r- i n >o 
• M l A 

f — . _ Ift l A A l r- •0 0» •0 rf 0- •M CD -t r- a> •O 1 O 
C M o A l C M O .-4 »-4 C M 

_ • — _ 
O l A T' C A >A «\ 
^ ^ o rj . 0 r'4 
O C O • 0 < n O •t O- ( A r- 0 - r-

A J o •í 
CO I •<\ m I O f- I in 

I i-« I o o 

UJ * 

I -t 

o r« 
I I I 

I = 

— + ^ Al 1 J O 1 CM ^ lA 1 -O vt-'n 1 

1 
*• — ' 

M ) 4-I r-I 

a-

_ 4 - — f — » — 
O C M r -

O l A o 
- r C A ••r ^ o 

1 1 
C J ' j> 
• í 0 • 4 -

h - 1 1 r 1 - t 
• M 1 1 • o A 1 

1 
[ 1 

a --f» 
o- 5 en ro II !M 

— + SI -o I 
I I 

í- í -o 

• ^ - I ' — , 
• J 1 . A 1 1 O C 

f « l 1 I t -r 
( A 1 i f O 1 

1 
1 
\ \ 

0 ' "o 1 1 -yy T '1 C M <*\ 
C A p - 4 

O O O o 
l A í > 
• í t • r » 
• n ( O 

l Á l A n 

.í I S! 

.i-

a í; 

I 

í I t-1 1 I I 1 •71 I 

-c-
>1 

I I — • ~ l 7- I •»• I 

— + I 
r- I m I I I 

Si I (O I I I I 

- l -I in t I <̂  I -í « 

:n I I 

_1 -

l-l 
í ¿ 

I 



7 2 

M i ^ — • t — o 1 i -O 1 í í 1 1 <1? i OJ o 1 ! (M ( 1 -o 
r-t .•M t t m 

i;- I ( o 
I « r \ i I O I P1 

O-O o-m 



OI 
o cr Q 
CJ 

<T CO Ch 

o\ 

(n 03 •H u c •H 
> O t-i O. 

o > •H 
ra 
03 •H M 

J-J W D U c 
CO 

GJ "O 
w 
CD 

ra M o c QJ O 
w o 

-t-J ra Q 

>-i Ct 
cr I-<x o _i t-
co o ce hJ 
UJ OL Q 2: UJ z o _J Lü CJ o: 2 o U) r, O CO c: o 0- Q 

Lü 
o ^ 
o yj u Lü 

tn UJ 

§ o ^ > 
^ u 

> o I—I _i u Lü C_> 
. o 

Cy r- c: UT o 

LJ _l 
o c: 
c: p 
o o Lü n —I c: Q. I- 5: 
Lü 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

O 
O O 

Os o-j r̂  r- o oD 

O N C M i A c O ' — c o í ^ < 7 r ^ OM3COO 

r-OCNir^lAíNI^CN'— l^f^lACOCAiniAOLTiLPi'— Ĉ JO0̂  
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CUADRO NS 8 

Distribución del personal ocupado y e l valor de 

producción según organización jurídica de las empresas 

ORGANIZACION 
JURIDICA 

PERSONAL 
PROMEDIO 

OCUPADO 
DEL AÑO 

VALOR DE 
PRODUCCION ORGANIZACION 

JURIDICA 
1973 1984 1973 1984 

Unipersonales 12.9 13.6 4.1 3.9 

Soc. colectivas de Resp. 
Limitadas y de hecho y . 21.7 20.9 13.2 9.5 

Cooperativas 1.4 2.0 2.1 1.6 

S. Anónimas Cap. Privado 55.6 59.0 68.0 71.8 

S. Anónimas c/ particip. 
estatal. 4.0 1.7 4.7 2.8 . 

Empresas del Estado A.4 2.8 7.9 2.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

y Incluye en formación y Sucursales empresas constituidas en 

el extranjero. 
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CUADRO N9 12 

Distribución del valor de producción de 198A según 
estrato de concentración y situación de movilidad de las ramas 

RAMAS PERMANECEN ENTRAN SALEN TOTAL 
Altamente concentradas con 
pocos establecimientos. 91,8 7,8 0,4 100,0 
Altamente concentradas con 
muchos establecimientos. 66,8 20,5 12,71 100,0 
Medianamente concentradas. 27,0 27,1 100,0 
Escasamente concentradas. 49,1 17,7 33,2 100,0 
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CUADRO N9 12 

Distribución del cambio de la participación de los 
estratos de concentración en el valor de producción total 

entre 1973 y 1984 

Puntos porcentuales de cambios en 
el valor de producción total 

ESTRATO Explicado por las 
ramas que cambian 

de estrato 
Explicado por las 
ramas que permane 
cen al estrato 

TOTAL 

Ramas altamente concen-
tradas con pocos esta-
blecimientos. 
(RACP) 1,6 2,8 4,4 
Ramas altamente concen-
tradas con muchos esta-
blecimientos. 
(RACM) 1,6 -1,3 0,3 
Ramas medianamente con-
centradas. 
(RMC) -2,0 -0,2 -2,2 
Ramas escasamente con-
centradas. 
(REO -3,7 0,8 -2,5 



CAMBIOS DE CONCENTRACION ENTRE ESTRATOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 1 9 7 3 - 1 9 B 4 

RAMA ORIGEN D E S T I N O 

R . A . C . P . R . A . C . M - R . M . C . R . E . C . TOTAL 

3 1 R . A . C . P . 
R*A*C«M« 
R . M . C . 
H • E • C « 
T o t a l 

I 1 
2 1 3 

1 2 3 
1 1 

2 2 2 2 8 

3 2 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

3 4 7 
2 1 3 

2 2 
3 2 6 1 1 2 

3 3 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 
2 2 

l 1 
1 1 2 4 

3 4 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 
1 1 

3 5 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 2 
2 2 

1 í 
1 2 2 5 

3 6 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 2 
1 1 

1 1 1 3 

3 7 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 

1 1 

3 8 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 
4 3 7 

4 4 
3 3 

4 5 6 I S 

3 9 R . A . C . P . 
R . A . C . M . 
R . M . C . 
R . E . C . 
T o t a l 

1 1 
1 

1 1 2 
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CUADRO N9 12 

Grado de asociación entre algunas variables relevantes 
(coeficiente de correlación de rango -Spearman- entre los valores de las ramas) 

Variables 
Participa-
ción ex-
tranjera 

Tamaño por 
Ocupación 

Tamaño por 
valor de 

Producción 
Concentración 

1973 1984 1973 1984 1973 1984 . 1973 1984 
Participación 
Extranjera 
Tamaño por 
Ocupación 0,59 0,52 
Tamaño por valor 
de Producción 0,62 0,59 0,93 0,88 
Concentración 0,38 0,33 0,58 0,56 0,58 0,54 
Salarios 
Medios 0,72 0,71 0,67 0,66 0,72 0,68 0,51 0,51 
Productividad 0,51 0,56 0,56 0,62 0,79 0,78 0,42 0,44 
Costo de la 
Mano de obra -0,03 -0,18 -0,01 -0,17 -0,30 -0,41 -0,06 -0,10 



ANEXO I 
Notas Metodológicas 

1. Los Datos a utilizar 
Los datos utilizados surgen de los dos últimos censos económicos levanta-

dos en el país. El que se realizó en octubre de 1974, requiriendo datos sobre 
1973, y aquel cuyo relevamiento se desarrolló durante junio de 1985, y que soli 
citaba información referente a 198^. 

Ambos operativos -y en lo que hace a la industria- tenían como universo de 
análisis a todos los establecimientos manufactureros (definida la actividad se-
gún la CULI) sin excepción de tamaño ni localización. El relevamiento consistía 
en un barrido de todo el territorio por los censistas quienes empadronaban y en 
tregaban los cuestionarios a una primera visita y lo retiraban con posteriori-
dad. 

El Censo de 1985 introdujo una importante modificación: los datos requeri-
dos en el relevamiento censal -o sea, el dirigido a todos los establecimientos 
existentes- fueron relativamente pocos ya que sirvieron para elaborar un pa-
drón, con el cual se seleccionó una muestra representativa de aproximadamente 
el 12%. Los establecimientos seleccionados fueron nuevamente encustados en 1986 
-siempre sobre datos referidos a 1984- pero solicitando información mucho más 
detallada: especialmente, se requirieron los datos de producción y materias pr_i 
ma desagregado por artículo, con detalle de cantidades y valores. Debe tenerse 
en cuenta que en el censo -o primera etapa- sólo se requería información sobre 
el conjunto del valor de producción y sobré los gastos, también en valor y sin 
desagregación de materias primas. 

Los datos a emplear en este estudio se refieren sólo a los de la primera 
etapa (la muestra está aún siendo procesada). 

Las definiciones de las variables y la unidad de observación y los métodos 
de valuación empleados en los censos de 1974 y 1985 son equivalentes, por lo 



que no existe .dificultades de comparabilidad a este respecto. También se empleó 
la misma clasificación de actividades (la CIIU, con una desagregación a 5 dígi-
tos) cuyos códigos se presenten en el Anexo IV. 

2. Los sesgos derivados de los cambios de fecha de relevamiento. 
La comparación de los resultados de los Censos de 1974 y 1985 se realizó 

-fundamentalmente- en base al subconjunto de estableciminetos que desarrollaron 
actividad durante el año de referencia del operativo (1973 y 1984, respectiva-
mente). Esta alternativa permite trabajar con el conjunto de datos de informa-
ción que son mutuamente consistentes. Este subconjunto es menor que el del to-
tal de establecimientos censados ya que no incluye a aquellos que comenzaron a 
operar entre fin del ano de referencia y la fecha del censo (septiembre de 1974 
y abril de 1985). 

El hecho de que esos meses no hayan coincidido en ambos relevamientos po-
dría introducir sesgos en la comparabilidad. 

Si las tasas de los dos flujos -altas y bajas- son similares y esto se ve-
rifica en ambos casos, la diferencia de fechas de los relevamientos introduci-
ría un sesgo menor. Puede argumentarse -en base a ciertos datos parciales e in 
directos- que, precisamente, entre ambos censos no habría habido cambios muy im 
portantes en la relación entre la tasa de incorporaciones y la correspondiente 
a las bajas. Esto se deduce de la diferencia entre el número de estableciinien-
tos censados y el del subconjunto de estos con actividad en el año de referen-
cia. Perecería -ver tabla siguiente- que la tasa mensual de incorporaciones ne-
tas es, del mismo orden de magnitud Jl_/. Más aún, el tamaño medio de las firmas 
incorporadas y de las que desaparecen será sustancialmente menor que las sobre-

y Habría una incorporación neta de 2.200 establecimientos por mes (en 1974 y 
1800 en 1985). Si en lugar de la fecha "oficial" del operativo de 1985 (abril) 
se tomó la del momento del empadronamiento (junio), la cifra baja a 1200. Aún 
asi, las diferencias en términos de empleo y producción no parecen significati-
vas. 



N9 DE ESTABLECIMIENTOS (miles) 
Operativo a la fecha 

del censo 
con actividad en el 
año de referencia 

meses entre fin de año de refe 
rencia y fecha de relevamiento 

1974 126 106 9 
1985 109 102 k 

vivientes, al menos, esto surge de los datos que se poseen para las altas (ver 
cuadro siguiente). Esto contribuye a sugerir que la diferencia de fechas entre 
ambos censos no introduciría sesgos importantes. 

TAMAÑO MEDIO (personal ocupado por establecimientos) 
1 1985 

Total 12,1 12, 5 
Con actividad en el año de referencia. 13,7 13, 3 
Alta 3,8 A, 0 

3. Definiciones utilizadas. 
En ei anexo V se presentan copias de los formularios; los cuales incluyen 

las definiciones de cada uno de los conceptos solicitados. 
En la siguiente tabla se definen ciertas variables construidas a pc-rtir de 

los items individuales y utilizados en el presente trabajo. Los números incluí-
dos entre paréntesis hacen referencia a los correspondientes a los items de los 
formularios. 

Con respecto al valor de producción, una definición más exacta que la em-
pleada, sería aquella que también incluya el margen de comercio por la venta de 
productos adquirióos para reventa: lamentablemente, esta variable no puede cal-
cularse en 1973. 

Como los censos sólo requirieron el personal remunerado durante el año de 
referericia, se hizo necesario estimar el personal total. Esta variable, por tan 
to, se construyó a partir de un supuesto y es aquel que considera que la reali-
zación existente entre personal total y personal remunerado al momento del cen-
so era un buen estimador de la que prevaleció -como promedio- durante el año de 
referencia. 



4. Establecimientos de firmas con participación de capital extranjero. 
Se identificaron a los establecimientos pertenecientes a empresas cuyo ca-

pital pertenecía -en forma significativa- J_/ a residentes extranjeros. En 1973, 
esta tarea se realizó recurriendo a diversos listados de firmas con participa-
ción de capital foráneo, aún cuando se consideró básicamente la construida por 
Basualdo (198^0. 

El Censo de 198A -véase Anexo IV- inquirió acerca de si la empresa propie-
taria del establecimiento estaba inscripta o no en el registro de Inversiones 
Extranjeras, debiéndose señalarse -en caso afirmativo- el porcentaje del capi-
tal en manos de extranjeros. Por lo tanto, este dato, junto -también- con dive£ 
sos listados, permitió la identificación de los establecimientos de empresas 
con capital extranjero. 

V En el sentido que supone cierto control del capital extranjero en las deci-
siones empresarias. 



ANEXO II 
COMPOSICION DE LOS BLOQUES SECTORIALES */ 

METALMECANICO 
35293 35511 35512 35590 37100 37200 38110 
38120 38131 38133 38191 38192 38194 38199 
38210 38221 38222 38230 38240 38251 38252 
38292 38293 38294 38299 38311 38312 38322 
38330 38391 38392 38393 38399 38410 38420 

• 38431 38432 38433 38434 38435 38436 38440 
38450 38490 38510 38530 38010 39030 39099 

ÓUIMICO-PETROQUIMICO 
31211 35119 35120 35132 35210 35221 35300 
35400 36201 36202 35232 35111 33191 34203 
35112 35299 32331 33202 35131 35291 35600 
38520 .. 39091 39093 

CONSTRUCCION 
33112 36100 36911 36912 36913 36921 36922 
36923 36991 36992 36993 36999 38132 38134 
38193 38291 

PAPEL Y MADERA 
34111 34112 34120 34190 34201 34202 35291 
35292 33111 33112 33113 33114 33120 33192 
33199 33201 35113 39020 

TEXTIL 
32111 32113 32114 32115 32116 32119 32121 
32122 32123 32124 32129 32131 32132 32133 
32140 32150 32190 32201 32203 32204 32402 

GANADERO 
31111 31112 31113 31152 31162 31219 31220 
32203 32209 32311 32312 32320 32332 32339 
32401 35222 35231 

TRIGO 
31161 31171 31172 311173 31174 

AZUCAR 
31131 31180 31190 31212 31311 31312 31340 

TABACO 
31401 

PESCA • 
31140 

31402 31403 



YERBA MATE 
3116A 

LACTEOS 
31120 

ACEITES Y GRASAS 
31151 

^ VINO 
31321 

TE 
31214 

CERVEZA 
31330 

ARROZ 
31163 

FRUTAS Y LEGUMBRES 
31132 31213 31322 

NO ESLABONADAS 
38321 

*/ No se incluyen las actividades no manufactureras que forman parte de los 
~ bloques. 



ANEXO III 
La medición de la concentración. 

La concentración de la actividad como indicador que permite analizar la e^ 
tructura de los mercados, se mide, usualmente, desde dos ópticas diferentes. U-
na de ellas -la "concentración técnica"- estudia el fenómeno de la distribución 
de la actividad entre establecimientos. La otra, analiza el tema tomando en 
cuenta a la distribución entre empresas -"concentración económica". Esta última 
resulta un indicador más adecuado para caracterizar a los mercados en el caso 
de que existan firmas que poseen más de un establecimiento. 

En este trabajo, sin embargo, la forma en la cual se dispone la informa-
ción sólo permite analizar la concentración técnica. 

En lo que hace específicamente al tema de la medición, dos son las cuestio 
nes que deben definirse. Por un lado, la cuestión de la variable a usar para e-
valuar la concentración de la actividad. El segundo, la del indicador con el 
cual se medirá el grado de concentración. 

Con referencia al primero de esos aspectos, parecería conveniente utilizar 
el monto de ventas o variables similares ya que en términos de participación en 
el mercado este es el concepto que resulta el más adecuado. En este trabajo se 
recurrió al valor bruto de la producción V para el cálculo de los indicadores, 
aún cuando se han hecho pruebas recurriendo al personal. Como se verá más aba-
jo, sin embargo, estas dos variables arrojan resultados muy similares en cuanto 
al ordenamiento de las ramas. 

En cuanto a la medición del grado de concentración de la producción o de 
las otras variables recién mencionadas, la literatura presenta numerosas pro-
puestas de indicadores que reflejen en forma sintética el fenómeno. Dado que la 
investigación no se centró en el tema de la concentración, se decidió computar 
tres de los indicadores de uso más frecuente. El primero de ellos es la propor-
ción de la variable considerada correspondiente a las n primeros establecimien-
1/ Vease Anexo I, para su definición. 



tos; se han hecho cálculos con n=4 y n=8. Mientras que este indicador sólo toma 
en cuenta la producción (u otra variable) de algunas unidades (las n primeras) 
los otros dos indicadores considerados recurren al conjunto de las distribu-
ción, Así se computó el coeficiente de Herfindahl, que se define como: 

2 N 
H = Z 

i=1 N 
Z 

i=1 
N donde (p/¿_i Pj_) es la participación del establecimiento i en la variable consi^ 

derada y N el número de establecimiento. 
A los efectos del cómputo del indicador, se utilizó la siguiente expresión, 

que arroja el mismo resultado: 
H = (1/N) (cv^+ 1) 

donde cv"̂  es el cuadrado del coeficiente de variación de la variable bajo anáH 
sis. 

Finalmente, se calculó el indicador de la entropía: 

P.-N 
E = Z 

i=1 
\ 

N log pi \ 
N 
Z p. 

i=1 V 

A diferencia de los anteriores, el valor de este indicador está inversamen-
te relacionado con el nivel de concentración. 

Los rangos relevantes de estos indicadores son oistintos. Siguiendo la pre 
sentación del INSEE, interesa identificar ios valores que adoptan cuando (1) hay 
monopolio, (2) cuando todos los establecimientos tienen el mismo tamaño y, (3) 
cuando hay muchos establecimientos de tamaño pequeño (situación cercana a la 
competencia perfecta). 

INDICADOR MONOPOLIO 
(N.1) 

TODOS 
MIENTOS 

LOS ESTABLECI 
DE IGUAL TAMAÑO 

UN NUMERO GRANDE DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Proporción de los 
n primeros esta-
blecimientos. 

1 n/N 0 

Herfindahl 1 1/N 0 
Entropía 0 log N infinito 



Esto significa que la entropía no tiene un rango cerrado de variación, co-
mo con los otros dos. Sin embargo, para lo que aparece como el "tramo relevan-
te" -entre la situación de monopolio y aquella en la que hay un número finito 
de firmas de igual tamaño- existen diferencias en el valor máximo entre el indĵ  
cador de la proporción de los n primeros establecimientos y el de Herfíndahl. 
No obstante, debe reconocerse que, cuando N no es muy pequeño, las diferencias 
pueden ser escasas. 

Como se habia anticipado, los cálculos realizados indican que las conclu-
siones a que se llegue sobre el grado diferencial de concentración de las ramas 
no se alternan significativamente cuando se utiliza la producción a alguna de 
las otras dos variables. En efecto, son muy altos los coeficientes de correla-
ción (de Sperman) entre los ordenamientos de las ramas según un mismo indicador 
computado por las diferentes variables. El cuadro siguiente lo refleja claramen 
te: 

PROPORCION DE LOS PRIMEROS 
ESTABLECIMIENTOS 

4 PRIMEROS 8 PRIMEROS 
EMPLEO TOTAL EMPLEO TOTAL 

Valor de Producción 
1973 0,95 0,96 
198A 0,94 0,97 

INDICE DE 
HERFINDAHL ENTROPIA 

EMPLEO TOTAL EMPLEO TOTAL 
Valor de Producción 

1973 0,94 C,85 
1984 0,95 0,84 

Otra conclusión a la que se arriba es que también existe una alta correla-
ción de rango entre los tres indicadores cuando se los computa para la misma va 
riable. El cuadro siguiente indica este hecho en lo que hace al valor de pro-
ducción ya que muestra que los coeficientes de correlación de Spearman son al-
tos. 



PROPORCION DE LOS 8 PRI-
MEROS ESTABLECIMIENTOS HERFINDAHL ENTROPIA 

Proporción de los ü 
primeros establee. 

1973 
1984 

0.99 
0.98 

0.99 
0.99 

-0.97 
-0.96 

Proporción de los 8 
primeros establee. 

1973 
1984 

0.98 
0.97 

-0.98 
-0.98 

Herfindahl 
1973 
1984 

-0.97 
-0.97 

Parecería, entonces, que resulta prácticamente indistinto el indicador que 
se emplee ya que el ordenamiento de las ramas aparece como muy similar sea cual 
fuera el criterio utilizado. 

Por lo tanto, se ha decidido no abundar en este tema y en el análisis se 
h8 utilizado la proporción del valor de producción que concentran los 8 prime-
ros estalecimientos de cada subgrupo (5 oígitos de la clasificación CIIU). Este 
criterio ha permitido, a su vez, definir una estratificación de las ramas que 
facilitará algunas presentaciones de datos. Para ello se ha empleado la siguien 
te categorización que fue utilizada por KHAVISSE y AZPIAZU (198A) en un trabajo 
anterior. 

% QUE CONCENTRAN 
LOS PRIMEROS 8 

ESTABLECIMIENTOS 
N5 DE 

ESTABLECI 
MIENTOS 

1. Ramas altamente concentradas con pocos 
Establecimientos. más del 50 menos de 40 

2. Ramas altamente concentradas con muchos 
•i Establecimientos. más del 50 40 ó más 

3. Ramas medianamente concentradas. entre 25 y 50 
4.- Ramas escasamente concentradas menos de 25 
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ANEXO V 

FORMULARIOS 



.hW ''CENSO 
• . .4 . » ; i. 

• (rOcUICA AHÓCNTINA 
P I I U I O C N C I A o e L A N A C I O N 

SECRETASIA DE PLANIFICACION 

INSTITUTO NACIOMAL 06 ESTADISTICA Y CENSOS 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

CARACTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
Y RESERVADO 

(Ley 17.622 y Decretos N"® 1101/84 y 3962/84) 
I ! 

A R T I C U L O 10; Las Informaciones que te suministran a 
los organismos que Integran el Sistema Estadíst ico Na-
cional, en cumpl imiento de la presente ley, ser in estríe-
tamente secretas y sólo se u t l l l xar in con fines estadísti-
cos. Los datos deberán ser suministrados y publ icados, 
exclusivamente en compilaciones de con jun to , de modo 
que no pueda ser violado el secreto comerc ia l o pa t r imo-
nial, n i Individualizarse !as personas o ent idades a quie-
nes se' refieren. Quedan exceptuados del secreto estadís-
t i co los siguientes datos de registro: nombre y apel l ido 
o razón social, domici l io y rama de act iv idad. 

A R T I C U L O 15: Incurrirán en In f racc ión y serán pasi-
bles de multas con fo rme al proce-
d imiento que se establezca en la reglamentación de la 
presente ley, quienes no suministren en té rm ino , falseen 
o produzcan con omisión maliciosa las informaciones 
necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del 
Sistema Estadístico Nacional. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1— Este cuestionarlo deberá ser cump l imen tado para 
los establecimientos de Industrias manufactureras. 

•2— Se considera establecimiento Industr ia l a cada fá-
brica, taller, usina, etc., donde, bajo un solo dueflo 
o razón social, se desarrolla un procesa p roduc t i vo 
consistente en la transformación o elaboración de 
materias primas y/o-'arrnatío o te rminac ión de pro-
ductos. También se considera establecimiento In-
dustrial a aquél dedicado exclusivamente a l a repa-
ración de maquinarias, herramientas, aviones, bar-
cos, trenes, etc. No se incluirá la reparación de au-
tomóviles, aparatos y mobi l iar io para el Hogar y 
otros bienes de consumo (zapatos, ropa, etc.). 

3 — Si en el mismo domici l io se realizan diferentes 
procesos productivos de los cuales resultan pro-
ductos distintos, desen completarse cuestiona-
rlos separados para cada uno de ios procesos. SI 
se explotan varios establecimientos situados en 
dist intos lugares, se debe contestar un cuestioná-

is r io por-cada establecimiento, aún cuando en los 
mismos se elaboren productos Iguales. 

4 — Los capítulos en ios que se sol ic i tan datos del arto 
1984 se refieren al per iodo comp le to que va desde 

' el l - l - e - ; al 31-12-84 

5— En el caso en que el establecimiento hubiese sido 
comprado, recibido en transferencia o arrendado 
en el curso del afto 1984, deben declararse los da-
tos a partir de la fecna de compra, transferencia o 
arrendamiento, ln.:icando en Observaciones: el 
nombre, apellido, y domic i l io de la f i rma que lo 
vendió, transfirió, etc., aclarando el pe r iodo al que 
corresponden ios datos suministrados, adjuntando 
copia del documento de transferencia o arrenda-
miento. 

6 — Debe cumplimentar este cuest ionar lo el propieta-
rio, gerente, encargado, o la persona con autoriza-
ción para suministrar, los datos solicitados en susti-
tuc ión de aquéllos. 

7— No deben Incluirse datos declarados en otros cues-
t ionarlos o por otros establecimientos de la f i rma. 

Keservaoo 
I N D E C 01 -J 1 1 1 

02 
I L 

Para ser l lenado por el censista 

P R O V I N C I A : 

D E P A R T A M E N T O : 

L O C A L I D A D : 

A C T I V I D A D D E L E S T A B L E C I M I E N T O : 

Depto 
N " 

Fracción 
N " 

Radio 
N» 

Manz:.' a 
N» 

Segmento 
N ° 

Planil la 
N» 

f 
c 
•4° de 
ir den 

1 1 
03 

1 
04 ,L. L 05 1—L_, 1 , 06 

1 
07 08 

1 

98 

PRIMERA PARTE: CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 
I - IDENTIFICACION Y UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO 
1 — N o m b r e del prop ietar io o razón social 

09 

2 — N o m b r e del establecimiento 

1 0 

4 — Ubicac ión 
a) Ciudad o Pueblo 

12 

Ruta { • ) 13 

d) Piso ey Of ic ina f) Te lé fono 

15 

3 — Ar to de 
Inic iación ( • ) 

11 

cL̂ ílt-, 
K m . 

. 14 

gj Cód igo Postal 

16 

h) Di recc ión postal para envío de correspondencia 

17 

( • ) A ' l o de Inic iación de su actual act iv idad, atl-n cuando hubiese cambio de propie-
ta r io , razón social : carácter de sociedad o domic i l i o . Cuando declare A Ñ O DE 
I N I C I A C I O N 1983, DEBE A D J U N T A R S E COPIA D E L C E R T I F I C A D O DE 
H A S I L I T A C I O N CON I N D I C A C I O N DE L A F E C H A . 

( * ) Táchese lo que no corresponda. 

( • ) Indicar N ° y si es Ruta prov inc ia l o nacional. 

n - ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
a) Productos principales 

Debe considerarse como p r o d u c t o pr incipal aquél cuya producción to ta l en el 
arto represente el mayor valor en pesos. Teniendo en cuenta este concepto Indi-
car el nombre de los cuatro p roduc tos principales en orden de Importancia. 

Productos principales 

la 1° 

19 2° 

20 3° 

21 4° 

b) Materia pr ima pr inc ipalmente ut i l izada 

Debe declararse el nombre do la mater ia pr ima pr inc ipalmente ut i l izada en la 
p roducc ión oel año. No considerar envases. 

Mater ia pr ima pr incipal 

22 



99 

^ r t o n a l ocupadc: dqbe dscM'Jrsa la ea.-i-.:<)aa de per$or.«. ocupado al 
30 d« abril Qu 19SS. Incluye también a cu.en en dicr.z fecr.ü no traba-
J6 Por licencia, enfermedad. Inasistencia u otra ca^-sa c e ; .nj tancia!. 
Np ge&e !ne!'j'''Sf a l o i trassiadore» a domic i l io , contra . :a ! y $u&-con;iii..í;as. • 
1— ProDietaríoi y sociot activos: comprende a lo» proOiC!^- o; o so-

cio:. que dirigen y /o participan de la dirección de! estao-tcimien-
to o a r o r t j r . sii trabajo personal durante un laoso de üempo 
¿cu.'va.'ci'ír s unj tercera pete Ce una jn'rAOa no"*-a' . c i m o n^t-
nimo. 

2— Miembro» de la ( imi l la dei prop'clar lo que no perciban remune-
racioii f i ja: contpit-T*it a ¡c; miembros de la f . im;: i j rtu ¡o; pro-
pietar io' uue t''<ioaia'. en e: establecimiento durúntc en lapso de 
t ioTipo i '!: i i ivalente a una tercera parte de una jornada nurma!, 
co-10 m in i i t i e . porcibiendu por ello cualquier asignaci":. nc fl.a 
o ninguna remuneración. En los casos eii que pcrcltjaN una .cic;-
n : : i o n fija eebí declararse en la categr-'ia de persur.;.' ro i i iunt . fi.'C'. 

3— Personal remunerado: comprende a las personas ai.£. •.i.iDüian en 
ei c . iablecimiento en relación de depc^aencia y porcibvn por ello 
ur.^'ueldo o jornal. Se incluye en esr>- concepto ei personal con-
l ia iüdo a •.¡.rmino y los (amiliaro; ^e perciban una remunera-
ción fija. 
a; En tareas productoras de bienes: Inctuve a los trabajadores 

Vemuneraoos aloctados directamente ai proceso p'c iúuct ivo 
del establecimiento y;: sea en la elaboración de bienes, con-
t ro l a<! calidad o sup.:>lsión oe jas tareas dc proaucúión y 
acarreo (desplazamiei.to dentro del establecimiento de los 
elementos dc la p roc jcc ión y los bienes producidos). Asimis-
mo Incluye ar personal que realiza tareas auxiliares de la pro-
ducción, como las de investigación (de los productos y de los 
procesos de producción), mantenimiento del equipo de pro-
ducción (reparación, ajuste y l impieza), almacenaje (depósi-
to, registro de materia prima y/o bienes producidos) y repara-
ción de bienes de consumo oroducidos en el establecimiento. 

Personal ocupado al 30/4,'as i N ' d e personas 

1— propietarios y l oc lo i activos 
23 

24 Mujeres 

23 

24 

r 

2 — Miembros de la famil ia del propietar io que 
no perciban remuneración fija 

Varones 1 

Mujeres. 2S 

3 — Personal remuner;;dc (empleados y obreros) 
f " En tareas productoras de blenei 

Mujeres 28 

b) En tareas no productoras de bienes 

Varones 2S 

Mujeres 28 

b) En tareas no productoras de bienes 

Varones 2S 

Mujeres 28 

b) En tareas no productoras de bienes 

Varones 2S 

4 — T O T A U 31 

b) En tareas no productoras de bienes: incluye ¿i r ' r sona i remu-
nerado quu se desempeña en tareas cuyo rm scü: aanii:')i:'.ici-
c lón y contabi l idad (dirección, gerencia, inspección, control de 
personal, registro y manejo de fondos, etc.) la comercial ización, 
ei transporte, los servicios (l impieza, al imentación, salud, recrea-
c ión, publ ic idad, mantenimiento del edif ic io y / o mucsies) y la 
vigilancia y seguridad. 

IV - PERSONAL OCUPADO REMUNHRADO D U R A N T E EL AI^O 1984 

Oebe declararse el total de personal remunerado, jornal lzado, 
mcnsualizado o cun contrato a término, ocupado en el establecimien-
to al ú l t imo día de trabajo de cada uno dc íes meses del aAo. 

se entiende co.t io persopjl remunerado a las personas q j o t.'aSa-
Jan en el establecimiento (empleados y obreros) en relación dc depen-
dencia y uerclben por ello un sueldo o jornal. Se incluyen en este con-
cepto a ic.: familiares que perciban una remuneración fija. 

Meses N^de personas Meses N°de personal 

Enero 32 Jul io 3B 

Febrero 33 Agosto , 39 

Marzo 34 
* 

Setiembre 40 

Abr i l 35 Octu bre 41 

Mayo 36 Noviembre 42 

Junio 37 Diciembre 43 

T E R C E R A PARTE: D A T O S E C O N O M I C O S 
NOTA: 1) 0 ;Sen declararse valores no o •;sta;=3 por i r . iUción, en pesos argentinos omi t iendo centavos. 

2) Ci-iisidé.'ase devengado un 9.-¡í;o -ing.-eso- cuando se ha producido independientemente do haberse pagado -cobrado- o no. 
3) DüPe veriiicarse que la suma re los parciales coincida con el to ta l er. cada capí tu lo . 

V - S U E L D O S Y JORNALES DEL MES OE A B R I L DE 19S5 

Oese a-:.'irzrse el monto oe los sueldes y j o m a es a i n cuando la 
totalídac^ 7 parte de él no h^ye sido pagado, según corresponda al 
persona) líficlarado en capitulo ' l l items a) y o). Se refiere a la retri-
bución no: l ina! , Q-. c incluye: salarie .?.'sicc. salario familiar, premios, 
bonificaciones, ha^ ' l i ;8 ; ione: , pago r.óras extras, varat ianes y 
enfermedad, y toda otra retribucifc: en dinero o esper-; debe 
deducirse el descúen-.o jubl lator lo y las cuotas de afii iacfc. -•c i.iai, oe" 
oora social, feguro. yanancias. etc., si las hubiera. No Oc". inuirse el 
aporte patronal o contr ibución pat'ona' por cualquier f . : ' cío social 
pars el personal, l i parte proporci i . -C del sueldo anual cc: ..'orr.enta-
rio (aguinaldo), ni los retiros personah-s de los propietarios o socios. 

Sueldos y .¡órnales (Abr i l 1905) 
Monto en £a 

omi t i r ce.Ttsvos 

— En tareas productoras de bienes 44 

2— En tareas no productoras de 
bienes 4S 

3 — T O T A U 4S 

— En tareas productoras de bienes 44 

2— En tareas no productoras de 
bienes 4S 

3 — T O T A U 4S 

— En tareas productoras de bienes 44 

2— En tareas no productoras de 
bienes 4S 

3 — T O T A U 4S 

VI - R E M U N E R A C I O N AL T R A 3 A J 0 D U R A N T E EL AÑO 

1— Sueldos y jornale: : debe oecia-i.-sc el mon to de los sueldo: > ¡ór-
nales corresponoicnte al arte, aún cuando la total idad o parte de 
él no haya sido pagado. Sc roliere a la retr ibución nomina!, oue 
inSluye: salarie básico, premios, bonificaciones, habilitaciones, 
pasos por hora j extras, vacaciones, enfermedad, InocmnUación 
po: despido y toca otra retrlouclon on dine-o o especie. No de-
be oeducírse el descuento juci .atcr io, las cuo:«~i? ce allTTacToiT 
gremial, oe obra social, seguros, ganancias, etc. si ¡as l-iuoiera. No 
cesen incluirse en este rubro las asignaciones familiares due to -
rresponaan al oersonsl, lat lue dobcn sc: declaradas en ei run-o 
3 Asignaciones familiares a L-orsona.; n¡ -ss retiros personales c».' 
les propietarios soc! ' i . 

2 — 

3 — 

Sueldo anual complementario: cebe declararse e! monto del 
sueldo anual complementario { jcu inajdo) . corresp :ndic'n:c al 
arte, aún cuando la toíalicad o parte dc- c! no naya s. 'o pagac;-. 
Asignaciones familiares al personj l : debe declararse e! monto 
de las asignaciones familiares correspon-j'entcs al año aun cuan-
do la total ioad o parte dc ella; no naya side pagado. 

4— Aportes patronales a la Caja oe Subsidios Familiares: dcc«; ao-
cla'arse el monto toíal oe! a'^c correspondiente a la Ca;:. de 
S-Jbsiclios Farniliare! (dilerenc:.! a favor tía la Caia). aun c^an-
o ; ;a total idad o parte de él no .-.aya sido paG-ido. 
Otras contribuciones patronales: cctae dec!¿-o'sc e! mon to taí-Tl 
OC: año, que corret.Tontía a conirioticiones patroriales ta'cs como 
ooras sociaies, jubiiíicio-., etc.. s- los hutj iera. aun cuanrJc ¡a :cía-

5 — 

Remuneración al trsbajo (Año 1 S84) Monto en Ss 
omi t i r centavos 

i 
1— Sueldos y Jornales . 47 

2— Sueldo anual complementar io 46 

3— Asignaciones familiares al per-
sonal 49 

4— Aportes patronales a la Caja 
oe Subsidios Familiares 50 

5— Otras contr ibuciones patronales 5 ! 

i 
1— Sueldos y Jornales . 47 

2— Sueldo anual complementar io 46 

3— Asignaciones familiares al per-
sonal 49 

4— Aportes patronales a la Caja 
oe Subsidios Familiares 50 

5— Otras contr ibuciones patronales 5 ! 

i 
1— Sueldos y Jornales . 47 

2— Sueldo anual complementar io 46 

3— Asignaciones familiares al per-
sonal 49 

4— Aportes patronales a la Caja 
oe Subsidios Familiares 50 

5— Otras contr ibuciones patronales 5 ! 

i 
1— Sueldos y Jornales . 47 

2— Sueldo anual complementar io 46 

3— Asignaciones familiares al per-
sonal 49 

4— Aportes patronales a la Caja 
oe Subsidios Familiares 50 

5— Otras contr ibuciones patronales 5 ! 

i 
1— Sueldos y Jornales . 47 

2— Sueldo anual complementar io 46 

3— Asignaciones familiares al per-
sonal 49 

4— Aportes patronales a la Caja 
oe Subsidios Familiares 50 

5— Otras contr ibuciones patronales 5 ! 

t — T O T A U ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) S2 : 

7— Rcintacro de la Caía de Sub- ; 
t ib ios Familiares ^^ ¡ 

t — T O T A U ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) S2 : 

7— Rcintacro de la Caía de Sub- ; 
t ib ios Familiares ^^ ¡ 

liclaa o parte ele no hava sido pagado. N'? gpo" ípc''J ••i ei aporte 
j i i Dilatorio corrciDondiento a los ciropietarioL o 
Reintegros de la Caja dc Subsidio: fami l iares: debe occiarars-.: el 
m o n t o ele! añfj 1904' corrc^cond te a "o: o!n:e5ro3 de la Caja de 
Subsiditts f"am¡;'.-)res ( d l ' t i n c .o a favor dt ..i er-Dresa por el perso-
nal ele este octaL^ ccimiento), a u c v i a n ü o no luiva siao coiDradc-, 



1 — Materia* primal, mattrialtt y «nvas»: d e M declararse el m o n t o 
7 de las materias cnmas, materiales y envases u t i lUado i durante 

al ano Dor el estaolecimiento (comprados o reelbldosen trans-
ferencia de otros estaoi«címíenros de la ernpresa). Debe Incluir 
el valor de las materias pr ima: entregadas a terceros para su 
parcial elaboración que pasaran a formar parte de la produc-
c ión del establec.miei.:o y el va lo ' d« los materiales ut i l izados 
durante el aflo para la construcción de act ivo f i jo para uso 
p rop io realizado con personal del establecimiento. SI los enva-
ses fueran recuperables debe declararse s i l o , el valor de las 
resosiclones para reemplazar envases rotos, deteriorados y 
pcrd:dos: tocis c.'io legiin valor de compra en f i c r i ca que 
Incluye gastos de transporte, seguros, recargos y / o derechos de 
Importac' ibn, Imouestos ( I V A ) y otros gastos que pueda acumu-
la- el valor oe compra, excepto Intereses devengados po r 
(i>.,-.nciamrenio. 
También debe incluirse el valor de los productos semltermlna-
dos de artos anteri-jres ut i l izados para la producc ión del arto. 
No Incluir el de u» materias primas, materiales y envases ad-
qu indos pero no uti;izado5 durante el año. 

2— Combustibles y lubricantes: debe Incluirse en es te .n jb ro el 
valor de los comousiioies y luoricántes ut i l izados durante el 
año para transporte y /o generar fuerza mot r i z , calor o vapor. 
Deben valuarse segvin el valor de compra ( Inc luyendo Impues-

>• tos I V A , transpone, etc.). No se depg Incluir aquel combust ib le 
que se ut i l ice como materia pr ima en alguno de los procesos 
proauctWos desartollados en el establecimiento, el <)ue det>er& 
declararse on el rubro 1. 
Energía eléetrica: debe declararse el valor de la energía eléctri-
ca ut i l izada durante el oñu ya sea comprada o recibida en trans-
ferencia. Se debe valuar según valor de compra ( Incluyendo Im . 
puesto I V A , etc.). 
Traba/os realizados por terceros: <jobe tíüclararso el mon to de 
vengado a terceros ya sean contratistas, si ibcontratlstas. tallerls-
tas y / o trabajadores a domic i l io , por trabajos realizados duran-
te el año con materias primas, materiales, partes o piezas sumi-
nistradas por este establecimiento y que se havan Incorporado 
a los productos que se declaran en el cap í tu lo V I I I . 

S— Impuestos Internos: en los casos de actividades que producen 
ar t ícu los gravados con Impuestos Internos deberá declararse 
el m o n t o que corresponda a los productos elaborados durante 
el año. 

5 — Impuesto al valor agregado ( I V A ) : debe declararse ta diferencia 
que se o:-renga entre el total acumulada por este Impuesto, co . 
r responc -nte a los distintos conceptos del capí tu lo V I I I y el 
to ta l acumulado de igual forma del cap í tu lo V I I . Debe tenerse 
en cuenta que esta dilerencia no necesariamente deS>e coinc id i r 
con lo devengado durante el año c o m o cont r ibuc ión a d icho 
Impuesto, en razón de que en materias primas se Incluye súlo 
las uti l izadas y no las compradas y en p roducc ián , lo p roduc ido 
exclusivamente y no lo vendido. 

7— Otros Impuestos Indirectos: debe declararse el m o n t o corres-
pond iente al resto ae los impuestos Indirectos [exc lu ido I V A , e 
impuestos Internos), correspondientes al año. No inc lu i r im-
puestos qua graven !a renta. 

8— Fletes: debe declararse el mon to de los fletes pagados a terce-

Concepto 

— Materias primal y envaiei . . SS 

— Combustibles y lubricarles SS 

— Energía eUctrlca S7 

— Trabajos realizados por ter-
ceros 98 

— Impuestos Internos S9 

— Irhpueito al Vator Agregado 
( I V A ) «O 

— OtrotImpuestosIndIrectos. . S I 

— Fletes 82 

— Valor de las mercaderías ven-
didas en el mismo estado en 
que se adquirieron S3 

1 0 — Intereses y actualizaciones . . 64 

1 1 — Otros gastos SS 

12 — T O T A L SS 

. Monte en $a 
omitir centavos 

100 

ros por la d is t r ibuc ión de la producc ión. No Incluir aquáiios que 
Incorporó al valor de las materias primas, materiales y /o combus-
t i t l e j declarados en los rubras X y 2. 

9 — Valor de compra de las mercaderías vendidas en el mismo estado 
• n que se adqu i r i e ron : en aquellos casos en que se haya efec-
tuado venta de ar t ícu los en el mismo estado en que se adquirie-
r o n , debe declararse el m o n t o que corresponda exclusivamente 
a los art ículos vendidos durante el año, es decir no debí; incUiir 
a r t ícu los comprados pero no vendidos durante el año. Incluir en 
este rubro el mc-J to de aquellas materias primas entrojadas a ter-
ceros para su t p t ^ l e laboración, 

10 — Intereses y actualizaciones financieras:deben declararse los egresos 
deverigados durante el año. , 

11 — o t r o s gastos: deben declararse (os gastos devengados durante el 
año en alqui leres, pub l i c idad , propaganda, gastos- ba.tcarios (ex-
c lu idos intereses), Jurídicos, franqueos, telégrafos, teléfono, pape-
lería, út i les de escr i tor io , pr imas de seguro, gastos de conservación 
y man ten im ien to de edi f ic ios, maquinarlas y otros bienes de uso, 
gastos or iginados p o r la f lo ta de transporte (excluidos combust i -
bles, lubricantes, sueldos, etc.). N o incluir compras de activo f i jo , 
amort izaciones, n i gastos declaraoos precedentemente o en o t ro 
c a p í t u l o de este cuest ionar io. 

v m - PRODUCCION E INGRESOS DURANTE EL AÑO 1S84 
1— Productos y subproductos: debe declararse el m o n t o total según 

valor de venta en fábrica (en condic ión de contado), de los ar-
t í cu los elaborados por el establecimiento durante el año, hu-
bléranse o no vendido. En los precios de venta en fábrica de-
ben incluirse los impuestos ( I V A , otros Impuestos Indirectos) así 
c o m o el valor da ios envases cuando los art ículos se vendieran en 
envases no recuperables. Los productos elaborados ep. el c i tado 
año y no vendidos, se cs' jen declarar como si hubieran sido ven-
didos calculándose su v>'or en base al ú l t i r r io precio ce venta en 
fábrica oe los productes comercializados en el año, inc luyendo 
en el c i tado cálculo los impuestos ( I V A y otros) y ios envases no 
recuperables. 
Debe incluirse tamsién en este rubro el valor total de los art ícu-
los que se encontraban semlterminados ai 31-12-84. 
S' ios productos hubiesen sido t ransfer ido: a otra planta de la 

. misma empresa y no pudiera proporcionarse el valor de venta, 
dcDO consignarse a precios ds mercado o en su defecto el de 
transferencia ascntatío en libros. 
No deben incluirse ios fletes, otros gastos de transporte o expedl-
Cior., intereses devengados por f inanciación de los productos ven-

V dioos, ni subsidios recibidos. 
2— Valor del activa f i jo construido por cuenta propia: debe decla-

rarse el mon to del activo f i jo constru ido durante el año, para 
uso prop io , con personal del establecimiento. Cuando los traba-
Jos mencionados no hayan sido terminados durante el año, sólo 
debe declararse el valnr de los realizados en el per iodo. Si no se 
contase con informo^ ..~.ri (Idedicna,caicular considerando la re-
munerac ión del oerstna: afectacb, el valor do los materiales u t i -
l izados y otros gastos que haya ocasionado su construcción. No 
Inc lu i r m o n t o de activo f i jo cons ímido por contratistas y sub-
connat is tas . 

3— Trabajos realizados para terceros: si se hubiesen elaborado pro-
ductos con mateiias primas recibidas de terceros para sor e abora-
cas por cuenta de éstos, dstje declararse el impor te total deven-
gado por los trabajos realizados durante el año. Si se hubiesen 
real izado trabajos de reparación durante el mismo per iodo, so 
Incluirá en este rubro el monto devengado por tai concepto. 

4 — E n e r g í a e i c c t r i c s v e n d i d a : a e t w o e c i a r a r s o e l m o n t o d e v e n g a d o 
p o r la e n e r g í a e l é c t r i c a v e n d i d a o t r a n s f e r i d a d u r a n t e o: a ñ o . 

5 — Reembolsos y /o reintegre! y /o subsidios: debe declarac,.. el mon-

Concepto 
Monto en Sa 

omi t i r centavos 

1 — Productos y subproductos . . . 67 

2 - Va lo r del act ivo f i j o cons t ru ido 
por cuenta propia 68 

1 

3 — Trabajos realizados para terceros 69 

4 — Energía eléctrica vendida. . . . 70 

5 — Reembolses y / o reintegros y / o 
subsidios 71 

S — A r t í cu l os vendidos en el mis.-no 
estado en que se adqu i r ie ron . . 72 

7 - intereses y actual izaciones . . . 73 

8 — Otro< Ingresos 74 

9 — T O T A L 75 

to devengado por reembolses y / o reír 
art i 'culos producidos en este establecim 

¡egros y /o subsidios, por los 
ento durante el año. 

6 — A r t í c u l o s v e n d i d o s e n e l m i s m o e s t a d o e n q u e se a C q u i r i e r o n : de-
be decia- . - i rse e l m o n t o d e las v e n t a s r e a l i z a d a s d u r a n t e el a ñ o . do ar -
t í c u i o s c el m i s m o e s t a d o e n q u e se a d q u i r i e r o n ( r e v e n t a ! . D e o e 
i n c l u i r s e e l m o n t o d e a q u e l l o s p r o d u c t o s e l a b o r a d o s t o t a l m e n t e p o r 
t e r c e r o s c u y a s m a t e r i a s p r i m a s h a y a n s í c o dec la raaas e n el r u b r o 9 
de l c a p í t u l o V i l . N o d e b e i n c l u i r s e v e n t a ac a c t i v o ( i j o . 

7 — I n t e r e s e s y a c t u a l i z a c i o n e s : o e o e cec !2 r . - rse e l m o n t o Gol I n g r e s o 
d e v e n g a d o d u r a n t e e l a ñ o , e n c o n c e p t o de i n te reses y a c t u a l i z a c i o -
nes f i n a n c i e r a s . 

i t o de! Ing reso de e n g a d o d t 
c s p o n d i o r 

8 — O t r o s i n g r e s o s : d e b e d e c l a r a r s e el m o r 
r a n t e e l a ñ o , o c r f l e t e s , a l q u i l e r e s y o í r o s c o n c e p t o s c o r 
te a la a c í i v : c ; d d e l e s t a b l e c i m i e n t o . N o d e b e I n c i i r s g v e n i a cJe a c t i -
v o f i j o n i i n g r e s o s d e c l a r a d o s p r e c e d c n t e m u n t o . 
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JX 1 FUERZA MOTRIZ INSTALADA AL 30 DE ABRIL DE 1985 

• . .. ' .i Motor*! acopljdó»* maquinarla o miqulnai herramientas. 
. OetMn declararse l o i motores Instalados acoplados a maquinarlas o 

miQuInas herramientas, aün cuando no se encuentren en actividad, pe-
ro aptas para ser utilizadas. S« excluyen toaos anuel fo j motores prl-
marios dedicados únicamente a accionar generad>,res de electricidad. 

(*) Motores de combustión Interna, turti in. 's y máquinas de vapor, 
etc. 

Motores Unidades Patencia total en H.P. 

1 — Eléctricos . . . . "77 

2— No al«etrleos ( * ) 78 

3 - TOTA». 79 

<0 1 — Eléctricos . . . . "77 

2— No al«etrleos ( * ) 78 

3 - TOTA». 79 

11 
1 — Eléctricos . . . . "77 

2— No al«etrleos ( * ) 78 

3 - TOTA». 79 12 

C U A R T A PARTE: CARACTERISTICAS DE L.A EMPRESA 

X - DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO 
a) Organización luridics 

B3 

{ • ) inc luye! sociedad do capital e Industria, en comandita simple, en 
comandita por acciones, u otras. 

(Marque con una X el casillero que corresponda) 

1 • Unipersonal 

2 • Sociedad colectiva 

3 O Sociedad de necho 

4 O sociedad db responsabilidad l imitada 

5 • Sociedad cooperativa 

6 Q Sociedad anónima con capital totalmente privado 

7 • Sociedad anónima con part ic ipación estatal 

8 O Empresa del Estado 

9 • Sucursal de sociedad const i tu ida en el extranjero 

o O Otros tipos de sociedad (Incluye sociedad en formación) ( • ) 

b) Indique la fecha de cierre del ejercicio 84 

(Marque con una X el casillero que corresponda) 

1 • 3X/12 2 Q 30/6 3 D Otra fecha 

e) Registro de Inversiones Extranjeras 

Indique si est i Inscripta en el Roristro ae Inversiones ^ t r a n j e r a s aS 

Como ha sido registrada? 86 

(Marque con una X el casillero que corresponda) 

1 O SI 2 D N o > pasar a pregunta d) 
+ ) 

/ 

(Marque con una X et casillero que corresQ<^nd3) 

1 • Inversor extranjero 

2 • Empresa local de capital extranjero 

3 • Empresa local de capital nacional 

d) Indique si en este establecimiento funciona la administración 
central 87 

(Marque con una X et casillero que corresponda) 

1 D Si 2 D No 

e) Tiene la empresa otros eiíablecimientos? 88 
(Marque con una X el casillero que corresponda) 

1 Q SI 2 D NO 

f ) Domic i l io de la administración central 

Prcvincia: 

Local rdad: 

Te lé fono ! . 

Departamento o Par t ido : . 

Calle 

Ruta ( • ) 

Código Postal : . 

(•*) Táchese lo que no correspóndj. 
(•) inaicar N ° y si es Ruta provincial o nacional. i 
OBSERVACIONES: . 

El Que suscribe. 
(indicai función o cargo) 

, del eslablec/mientó, declara ser verdad cuanto queda consignado, según su leal saber y entender. 

89 
RESERVADO 

( l u g a r ) ( í e c f i a ) 
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. . , • >trv>i.iCA A«CIW11NA 
- MINBTERIO DC ECONOMIA 

SCCRtTüRI* Oe eSTAOO DC PRCGRAMACION 
° r COORDINACION eCONÓMICA 

. - .CENSO N A C I O N A L E C O N O M I C O 1974 

I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A 

Carácter e s t r i c l a m e n I e confidencial y 

reservado (Ley 1" 622 y Decreto 1513 ,'7 4) 

INDEC I I I I I I I I i I I I I I I 

U B I C A C I O N G E O G R A F I C A 
(Para ser llenado por el censista) 

PROVINCIA: 

DEPARTAMENTO O PARTIDO. 

LOCALIDAD: 

Fracción 
N» 

Radio 
N» 

Manzana NO Segmento Planilla 
N" 

F¡cha-E' NO N» oe 
orden 

ARTICULO 10: Las inlormactones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en ctimpli-
miento de la presente ley. serán estrictamente secretos y sólo se ulili2arán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suminis-
trados y publicados, exclus vamente en compilaciones de coniunto. de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patri-
monial. ni individualizarse las personas o entidades a quienes se reiteren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguien-
tes datos de registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad. 
ARTICULO 15: Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas de cien (100.-) a cinco mil (5.000.-) pesos Ley 18.188. confor-
me al p'ocedimiento que se establezca en la reglamentación de la presente ley. quienes no suministren en término, lalsuen o pro-
duzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Na-

i' cional, 

I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E.S: 
1 - Este lormulario deberá ser llenado por los establecimientos da industrias manufactureras. 
2 - Se considera establecimiento industrial cada fábrica, taller, usina, etc.. donde (oajo un solo dueño o razón social) se desarrolla 

un proceso productivo consisiente en la transformación o elaboración de materias primas y/o armado o terminación de produc-
tos. También se considera como establecimiento industrial los dodicados a las reparaciones de maquinarias, herramientas, avio-
nes. barcos,' trnnes. etc. En cambio no se incluirán la reparación da automóviles, de aparatos y mobiliario para el hogar y otros 
bienes de consumo (zapatos, ropa. etc.). 

3-Si en el mismo domicilio se realizaran diferentes procesos productivos de los cuales resultaran productos distintos, se comple-
tarán formularios separados para cada uno oe los procesos. Si se explotaran vanos establecimientos situados en distintos luga-
res. se deberá contestar un cuestionario por cada establecimiento, aun cuando en los mismos se elaboren productos ígua>es. 

4 - En al caso a» que al establecimiento hubiese sido comprado, recibido en transferencia o arrendado en el curso de 1973. debe-
rán declararse solamente los datos obtenidos a partir de la fecha de compra, transferencia o arrendamiemo. indicando en Ób-
servaciones el nombre, aoellido y domicilio de la lirma que lo vendió, transfirió, etc.. aclarando el lapso que corresponde a 
los datos suministrados. 

3 - Los valores declarados deberán expresarse en petos Ley 18.188 y omituse centavo*. 
6 - Deberá cumplimentar esta cuestionario el propietario, gerente, o encargado, o la persona con autorización para suministrar, en 

sustitución da aquellos, los datos solicitados. 

7 - No deban incluirse ds;os aeciarados an oíros formularios o por otros establecimientos de la firma. 

CAPITULO I - CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO AL 30 DE SETIEMBRE DE 197-1 

1 
2 -

4-

• Nombre del propietario o razón social I 
Nombre del estable-
cimiento 
Ubicación; 
ai Provincia 
3 Territorio 

c) Ciudarf 3 .=uebla 
Can? 

3 - Año de I 
iniciación ¡1) i_ 

b; Departamento [ 
J o Partido [ 

e i -Ruta < 
--¡so 

(2: 

di F.C. 

i 
i) Teléfono 

:. u-recc-jr-, 



- • x'- - . •; , 
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CAPITULO ti • PERSONAL OCUPADO 
Debe declararse la cantidad' de personal que trabajó en el establecimiento en las fechas indicadas, conlorme con el detalle 

' solicitado en cada uAo de los rubros que se indican en tos cuadros. Como "personal ocupado" se computaré también, a quien 
en dicnas fechas no trabajó por enfermedad, inasistencia, licencia u otra causa circunstancial. No debe incluirse en esta decla-
ración a los trabajadoras a domicilio, contratistas y subcontratistas. 
El personal ocupado que participe tanto en tareas productoras como no productoras de bienes debe incluirse en aquella ca-

tegofia a la que dedious mayor canüáad de tiempo. 

1 - Propietarios y socios activos: deba incluirse únicamente a los propietarios o socios, que .d'riaen y/o participan de la direc-
ción del establecimiento o aportan su trabajo personal en la industria por lo menos una tercera parte de la jornada normal. 

2 - Miembros de la familia del propietario que no perciben remuneración fija: comprende a los miembros de la familia 
de los propietarios que trabajan en el establecimiento, por lo menos una tercera parte de la jornada normal, perci-
biendo por ello cualquier asignación no tija, o ninguna remur\etaciót\. En los casos en que percitJen asignación fija de-
berán declararse en la caiegoria de personal remunetatio. 

3 - Personal remunerado (empleados y obreros): 
penüencia y perciben por ello un sueldo o jornal. 

son las personas que trabajan en el establecimiento en relación de de-

a) En tareas productoras de bienes: aquellos trabajadores remunerados afectados directanienle al proceso productivo del es-
tablecimiento ya sea en Ja elaboración de bienes, control de calidad o supervisión de las tareas de producción y acarreo 
(desplazamiento dentro del estatjiecimiento de los elementos de la producción o de los bienes producidos;. Asimismo in-
cluye al personal que realiza tareas auxiliares de ta producción, siendo éstas las de investigación (de los productos y de 
los procesos de producción), mantenimiento del equipo de producción (reparación, ajuste y limpieza), almacenaje (depó-
sito, registro de materia prima y/o bienes producidos) y reparación de bienes de consumo producidos por el estableci-
miento. 

1 - Personal calificado: debe incluirse todo *el personal quo desempeñe una tarea que por su complejidad requiera 
una experiencia laboral o capacitación previa. Se incluye en esta, categoría a los profesionales y técnicos en 
función especifica, los capataces y supervisores, los operadoras de máquinas en procesos automatizados, 
los obreros calificados, los obreros especializados y los medio-oficiales. 

2-Personal no calificado: todos los trabajadores que se desempeñan en tareas cuya simplicidad no exige para su 
realización conocimiento o experiencia previa y cuya finalidad ea: prestar ayuda al personal calificado, alimentar 
las máquinas y retirar residuos do la producción. Se incluyen en esta categoría los llamados peones y los 
aprendices. 

b) En tareas no productoras de bienes: debe incluirse el personal remunerado que se desempeña en tareas cuyo fin sea: ta 
administración y contabilidad (dirección, gerencia, inspección, control de personal, registro y maneio de fondos, etc.), la 
comercialización, al transporte, los servicios (limpieza, alimentación, salud, recreación, publicidad, mantenimiento del edi-
ficio y/o muebles) y la vigilancia y seguridad. 

a) Personal ocupado al 30 da setiembre de 1974 

D e t a l l e Código 
Personal ocupado 

Total Varones Mujeres 

1 - Propietarios y socios activos: 
Sin remuneración lija 
Con remuneración fija 

2 - Miembros de la familia del propietario que no perciben remuneración fija 
3 - Personal remunerado (empleados y obreros) 

a) En tareas productoras de bienes: 
1)Calilicado 
2) No calificado 

b) En tareas no productoras de bienes 
4-TOTAL 

b) Personal ocupado durante el año 1973 

430 
441 
452 

* 460 
432 
440 

- 436 

OetJe incluirse e! total de personal remunerado, empleados y obreros (mensualizado. jornalizado) ocupado en el estable-
ciP'iento al último día de trabajo de cada uno de los meses del año 1973. 

N-í de NO de Meses NOdfc K/leses Código personas Meses Código oersonas Meses Código personas 

Enero * 433 Mayo • 451 Setiembre » 437 

Feorero - 442 Junio * 435 Octuore • 444 • 

í.;ar:o ' 450 Julio • 443 - Noviembre • 455 
Asnl - 434 Agoste • 454 Diciembre • 433 



mk CAPITULÓ III A REMUNERACION AL TRABAJO 

•)Su0r'dos y jornales del'mes de setiembre 
de 1974 - -

Debe declararse el importe de los sueldos, y tórnales 
devengados, correspondientes a setiembre de 1S74. 
Se refiere a ta retribución nominal, que incluye sala-
rio básico, salario familiar, parte proporcional del 
sueldo anual complémentano. premios, bonificaciones, 
habilitaciones, pagos por horas extras, vacaciones y 
enfermedad, y tod.i otra retribución en dinero o es-
pecie. No debe deducirse el descuento ¡ubilatorio y 
las cuotas de afiliación gremial, de obra social, se-
guro. rédito, etc.. si las hubiera. No debe incluirse 
el aporte o contribución patronal por cualQuier be-
neficio social (jubilatoric y otros) para si personal. 

Categorías ocupacionales 

1. Socios activos con remuneración lija. 

2. Personal remunerado 
(empleados y ooreros) 
a) En tareas productoras de bienes . 

-Calificado ... 

-No calificado 

b) En tareas no productoras de bienes 

3. TOTAL " 4 5 6 

Código 

439 

• 445 

• 431 

• 449 

Monto en 
pesos 

b) R e m une ración al trabajo devengada 
d u r a nI» el año 1973 

Debe declararse el importe de los sueldos y jorna-
les devengados, correspondientes a 1973. Se refiere a 
la retribución nominal, que incluye: salario básico, 
salario familiar, sueldo anual complementario, pagos 
retroactivos devengados en el año. premios, bonifica-
ciones. habilitaciones, pacos por horas extras, vaca-
ciones y enfermedad, indemnizaciones por despido y 
toda otra retribución en dinero o especie. No debe 
deducirse el descuento jubilatorio y las cuotas de 
afiliación gremial, de obra social, seguros, réditos, 
etc.. si las hubiera. Los aportes y contribuciones pa-
tronales para atender las prestaciones de seguridad 
social incluyen el total devengado durante 1973. prin-
cipalmente' a lavor de las c.ijas de jubilaciones y 
subsidios familiares. En el rubro "apones a la 
caja de subsidios iamiliares" debe declararse la 
compensación a lavor de la caja y en el ruoio 
"recibidas de la caja de subsidios familiares" de-
be declararse la compensación a favor de la em-
presa. 

Remunerapión al trabajo 

1. Sueldos y jornales 

2. Aportes y contribuciones patronales 
a) Aportes a la Caja de Subsidios Familia-

b) Aportes jubilatorios 

c) Otros aportas (educación técnica, etc.) 
3. Recibidos de la Caja de Subsidios 

Familiares 
4.TOTAL:(1 -I-2a -h 2b -I- 2c) - 3 

Código 

.f 447 

461 

•468 

457 

..jisa 

Monto en 
pesos 

CAPITULO IV - FUERZA MOTRIZ INSTALADA AL 30 DE SET IEMBRE DE 1974 

a) Motores acoplados a maquinarias o 
máquinas herramientas 
Deben declararse los motores instalados acoplados a 
.'naquinarias o máquinas herramientas, aun cuando no 
se encuentren en actividad aero apios para ser utili-
zados. Se excluyen todos aquellos motores primarios 
dedicados únicameme a accionar generadores de 

, electricidad. 

b) Generación de electricidad 

Deben declararse ¡os motores primarios dedicados 
únicamente a accionar generadores de electricidad. En 
el caso de utilizar un motor primario para ambos usos 
sólo debe incluirse en el rubro a)- No deben incluirse 
convertidores. 

(3) Motores de combustión mierna. turtJinas. y máquinas de vaoor. 

M o t o r e s Código Unidades Potencia total en H.P. 

1.No eléctricos (3) » 470 

2. Eléctricos '' 448 

3. TOTAL * 476 r 
D e t a l l e ^ Código Unidades Potencia Total 

1. Motores primarios (naf-
ta, gasoil. etc.) (3) ... 

2. Generadores de C.C. . 

3. Generadores de C.A. 

•• 474 H P 
1. Motores primarios (naf-
ta, gasoil. etc.) (3) ... 

2. Generadores de C.C. . 

3. Generadores de C.A. 

* 462 

1. Motores primarios (naf-
ta, gasoil. etc.) (3) ... 

2. Generadores de C.C. . 

3. Generadores de C.A. * 458 . kUA 

104 



b) Energía eléctrica vendida o transferida 

Energía eléctrica vendida 
0 transferida Código Cantidad kWh . Valor 

b) Energía eléctrica vendida o transferida 
1) Vendida • 463 

Oebe declararse la energía eléctrica vendida, transferida o 
cedida gratuitamente durante el año 1973. La energía eléc- 2) Transferida • 472 

• 479 
trica transferida o cedida gratuitamente se valuará según los 
registros correspondientes o en su oefectd a los valores vi- 3) Cedida gratuitamente . .. 

• 472 
• 479 

gentes en la zona. 
3) Cedida gratuitamente . .. 

gentes en la zona. 
4) T O T A L V E N D I D A O 
TRANSFERIDA * 486 > A r f A 

• V I = T . 

ENERGIA ELÉCTAICA CAPITULO V 

9) Energía eléctrica utilizada. 
Oebe declararse la energía eléctrica utilizada durante el año 
1973 en el establecimiento, ya sea comprada o autoproduci-
da. En el rubro 2 debe anotarse la energía eléctrica recibi-
da en transferencia' de otros establecimientos peiienecientes 
a la misma emp/esa. valuada según los registros cofespon-
dientes, o en su de'ecto a los valores vigentes en la zona. 

Energía eléctrica utilizada Código Cantidad kWn Valor 

11 Comprada • 481 

• 471 

• 459 
• 446 

2) Recioida por transferen-
cia 

31 Aijioproducida y utilizada 
4| TOTAL UTILIZADA . 

• 481 

• 471 

• 459 
• 446 

2) Recioida por transferen-
cia 

31 Aijioproducida y utilizada 
4| TOTAL UTILIZADA . 

• 481 

• 471 

• 459 
• 446 

XX XXXXXXX.XXXXXX 

2) Recioida por transferen-
cia 

31 Aijioproducida y utilizada 
4| TOTAL UTILIZADA . 

• 481 

• 471 

• 459 
• 446 

CAPITULO VI - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Oeben declararse, por clases, las cantidades y valores de los combustibles y lubricantes consumidos durante el aî o 1973 en la 
producción de fuerza móttiz. calor y vapor, así como también los utilizados para transporte. No debe incluirse todo aquel combusti-
ble y/o lubricante Que se utilice como materia prima de alguno de los procesos productivos desarrollado por el establecimiento. 

Clases Unidad de 
medida 

i 
Código 

Pata fuerza motriz, calor y vapor Para transporte 
Clases Unidad de 

medida 

i 
Código 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

1 t añn ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

0 f* M Í N A R A L 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

*> Prtñlip 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

_ 
4 Fuf*I-ail 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

- • • 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

7 Nafta 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

• 

R 3 E NATFTRAL 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

9. Oíros combustibles (esoéci-
ficar indicando unida» de 
medida) 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

9. Oíros combustibles (esoéci-
ficar indicando unida» de 
medida) 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

_ 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

_ 

10. Lubricantes consumidos .. 
11.Tcial combustibles y lubri-

cantes consumidos 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 

x x x x x x x x x x x x x XX XXXXXXXXXXXXX XX 10. Lubricantes consumidos .. 
11.Tcial combustibles y lubri-

cantes consumidos 

ton 

lis 

m-' 

* 464 
« 473 
* 465 
* 482 
* 467 
" 478 
* 469 
* 490 
X 
« 

» 

* 475 

' 496 XXXXXXXXXXXXX XX 3' XXXXXXXXXXXXX 0) 

CAPITULO VII • PAGOS A TERCEROS POP SERVICIOS INDUSTRIALES 

Cjeben d e c l a r a r s e l o s m o m o s D e v e n g a d o s a ! e r c e i o s ya s e a n 
c o n t r a t i s t a s , s u í ) c o n : r 3 ¡ i s ! a s . ¡ a i i c i s i a s y o ( r j 5 3 ¡ a 3 c r e s .3 a o -
micMiC. o c r I r a o a i c s • e a l i ; a f l 0 5 d o r a n t e ' 9 7 ? J U l . 
ñas o soore . "naie^ 'a 'es. p a r t e s o ' p i e z a s s ü f r . i n - . ' ; " a 0 a s p ? * 
f s t a o i e c i m - e n i r v j ^ e se r i a y a n i n c c r p o r a c c .. -

1 
C o n c e p t o 

1 
I r . M o ' ' ! c o e s o s 

1 - C o n r r a t i s t a s y s u b c o n t r a i i s t a s 

2 • T a i i f j r e s 

i 
* J 7 7 ; 1 - C o n r r a t i s t a s y s u b c o n t r a i i s t a s 

2 • T a i i f j r e s 

1 
• i e o ' . 

1 - C o n r r a t i s t a s y s u b c o n t r a i i s t a s 

2 • T a i i f j r e s 



IliS 

i f 

Deberán declararse los impuestos y gastos devengados du-
tanie 1973. En tos casos de actividades que producen aniculos 
gravados con impuestos iniernos det>erán declararse aquellos 
que correspondan a los productos elaborados durante 1973. En 
otros impuestos, alquileres, fletes, etc. deben declararse los co-
rrespondientes a 1973. aun cuando no hayan sido pagados. 

Gastos devengados 

Impuestos iniernos 
Otros impuestos sobre la 
producción (4) 
Alquileres (bienes muebles e 
inmuebles) 

' Fletes pagados a terceros .. 

• Oíros gastos (S) 

6-TOTAL 946 

Código 

* 4 8 3 

« 4 9 2 

484 

« 4 9 3 

4 8 5 

106 
Monto en pesos 

(4) Deben incluirse los impuestos devengados durante el año 1973 que gravan la producción, compra, venta o utilizació- de bienes y 
servicios, cargados a los costos de producción, por ejemplo: impuestos a las ventas, lucrativas, etc. 

(5) Deben incluirse publicidad, propaganda, gastos bancarios. jurídicos, franqueos, teléfono, telégrafos, impresos, papelería, útiles de 
escritorio, primas de seguro, gastos de conservaciór̂  y mantenimiento de edificios, maquinarias y otros bienes de uso. gastos 
originados por la flota de transporte (excluido combustibles y sueldos) (NO INCLUYA I^ATEPIAS PRIMAS, NI GASTOS OE-
GLAPAOOS EN LOS CAPITULOS III. V. VI, VII y IX) 

CAPITULO IX - M.ATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y ENVASES 

Deben declararse las cantidades totales y valores respectivos de las materias primás, materiales, partes o piezas y envases más 
importantes, utilizados para la producción durante 1973, según costos en lábrica. Por lo tanto incluye gastos en transportes, segu-
ros. impuestos, recargos y/o derechos de importación y otros que se pudieran acumular al valor de compra de los materiales, ex-
cepto los intereses devengados por financiamiento de la compra. Tampoco deben coosiderarse los subsidios recibidos. 
Cuando los productos se vendieran envasados y los envases no se recuoeraran, debe declararse el valor de la totalidad de los mis-

mos Utilizados en la producción del año. Si los envases fueran recuperables, sólo deben declararse las reposiciones para reemplazar 
envases rotos, deteriorados o no devueltos. Se excluyen materias primas, materiales y envases adquiridos, pero no utilizados duran-
te 1973. Cuando el establecimiento hubiera recibido materia prima de terceros, para ser elaborada por cuenta de estos, se decla-
rarán en la columna correspondiente, únicamente las cantidades recibidas y que hayan sido utilizadas. 
Cuando se reciba en transferencia de otros establecimientos de la empresa, materias primas, materiales, partes o piezas y/o en-

vases, deben valuarse a precios de mercado. Si se carece de esta información se utilizarán los valores registrados contablemente. 

Detalle Código 
Unidad 
de 

medida 

De propiedad del establecimiento ( —) 
Recibida de ter-

Detalle Código 
Unidad 
de 

medida Cantidad 
total 

empleada 
Valor total de costo 

en fábrica 
ceros y utiliza-
da (cantidad 

total) 

V C^.O = A = i = - i = A • 0 0 ! kg - -

= . A \ C G C -.C " 0 0 2 - -

CA=-ON • 003 - -

MADERA • 00¿ o,.- - -

- C'.WÓCS • 005 <̂3 

• ce : : ro5 ;;3cs esDec'.:?.• 
nc .canco lí'íCjC ce " e : C3' ' 0 0 6 - -

« - -

* - -

» - -

AC DO FOSFO=i CO » 0 0 7 kg -

CLO.=iATo =OTAs » 003 - -

5 C = r,V,ATO OE : ^ 0 0 9 - -

CO..A •O'.O - -

C ^ A = z o : . : O L I C O Y A = £-. .LA -A31 = A •01 Í - -



m 
if. Deialia Cód igo 

U n i d a d 
de 

med ida 

Oe propiedad del sstablecimiento (+ ) Recibida de ter-
Deialia Cód igo 

U n i d a d 
de 

med ida 
Cantidad 
total 

empleada 
Valor total de costo 

er> fábrica i 

ceros y utiliza* 
. da (cantidad 

total) 

Y c S O * 0 1 2 - -

£STcAR;NA • 0 1 3 - -

PAPEL • 0 1 4 - -

PARAFINA • 0 1 5 - -

PABILOS * 0 1 6 - -

ScSQUlSULFüRO De FOSFORO • 0 1 7 - -

FOSFORO AMORFO * 0 1 8 - -

AMIANTO cN POLVO * 0 1 9 -

ANILINA * 0 2 0 - -

CAJA CARTON CORRUGADA * 0 2 1 un id - -

CARATULA OEPAPHL * 0 2 2 rr.t: - - -

eSTSARATO ALUM.t^JiO • 0 2 3 K g - -

ETIQUETA Y ROTULO IMPRESO • 0 2 4 mM -

HARINA * 0 2 5 k g - -

PAPEL ENGOMADO Y 
ENCOLADO SN CiNTAS 

* 0 2 6 - / -

PAPEL KRAFT Y SlWiL * 0 2 7 -

PAPEL SULFITO " 0 2 8 - -

RESINA * 0 2 9 - -

RESINA SINTETICA MALEICA » 0.30 - - -

SULFATO ALUMINIO » 0 3 1 • - -

CARTULINA ÍMPRESA 
PARA rOSFORO * 0 3 2 m i l - -

ALGODON. . - j ^ 

- CUJtíO i 0 3 3 k g 

• l l l . i i u i i l * 0 3 4 - -

PIEDRA POWE2 • 0 3 5 ' - -

AZUFRt « 0 3 6 - -

COMA ARABIGA • 0 3 7 - -

OTRAS MATE HiAS PRIMAS (cspgc i l i c . i i 
mUi: .IIMK> unuL i i i ti-' nití^liíloí 

» 0 3 8 » - -

* - -

-

• - -

* - -



Unidad 
De propiedad del establecimiento (+) Recibida de ter-

Detalle .-'l-'iV 
••,••• , • ' .4.ÍJ 

•.'••- . .'--̂v* - -̂-.-.̂í ̂  . w./ . V.. >.V . 

Código de 
medida Cantidad 

total 
. empleada 

Valor total de costo 
en fábrica 

ceros y utiliza-
da (cantidad 

total) 

* • ; . . . - - - . :: " 'r' " 

» - -

• -

-

• - -

* - -

- -

• - -

- • • 
» -

* - -

-
* 

-

-

• 
• - • ^ - -

- -

- - . - . - . . . 

..-.'i.:. - -

- -

- -

- -

> "'vi" -

•» • "i. - -

» - - - -

ENVA.SES Y MATERIAL PAHA 
EMDALA.jE íi'>|».'rilii:.ii ittdicnnclo 
iiniil.id ill- nii'iluUii 

• -í-

* 039 _ 

- • • — - -

- -

* - - -

» - -

• - - -

- -

* - -

TOTAL xxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX <xxxxxxxxxxxxxy 

108 

( + )Por "De propiedad del establec imiento" debe considerarse a la materia prima, materiales, etc.. uti l izados duranie 1973. fuesen ad-
quir idos a terceros, srovenientes de stock, y/o recibidos de oirás plañías de la misma empresa. 
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. CAPITULO X - PRODUCCION 

En este capitulo se detallarán las cantidaaes totales y valores respectivos de los diferentes productos y suDproductos fabricados 
en 1S73, hubiéranse o no vendido, debiendo valuarse la producción a los precios de venta de fábrica. Los productos y subproduc-
tos fabricados en el citado año, no vendidos, se declararán cerno si hubiesen sido vendidos, calculándose su valor en base al últi-
mo precio de los productos iguales vendidos durante el año Si los productos hubiesen sido transferidos de una planta a otra de la 
misma empresa y no pudiera proporcionarse el valor de venta, debe consignarse el valor a precios de mercado, o en su detecto al 
de transferencia asentados en los libros. En los precios de venta en fábrica no deben cargarse los fletes u otros gastos de transpor-
te y expedición, ni los descuentos y bonificaciones que se hubiesen efectuado, así como tampoco los intereses devengados por fi-
nanciación de producios vendidos, ni los subsidios recibidos. En cambio deben Incluirse los impuestos y el valor de los envases . 
cuando los artículos se vendieron en envases no recuperables. Si se hubiese elaborado materia prima recibida de terceros, deberá 
detallarse el volumen obtenido da cada producto en la columna resoectiva: el imoorte percibido por la totalidad de los trabajos ' 
sé anotará en el Item correspondiente al final del cuadro. 

Detalle de los productos, subproductos y 
trabajos realizados Código 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad producida 
con materia prima 

propia 
Valor total de la 

producción a precios 
de venta en fábrica 

Cantidad producida 
con materia prima 

recibida de 
terceros 

(a) (b). (c) id) (ei («) 

FOSFOROS; i 

- de cera » 500 mi( 
i 

-
1 

- de papel ' 501 - ¡ -

- de cartón • 502 - -

- de madera • 503 - i 
-

OTROS PRODUCTOS .-íspecificar 
indicando linidad de medida) * 504 - / -

- -

- -

» -

-

» - -

- -

- -

- -

- -

- -

* - -

* - - • 

ir - -

- -

- -

•jf - -

- -

- - -

- -



IIU 
Í 

1 

• 

.̂ -v̂ Oetaite de Icis'oductos. subproductos y ' : " 
•••I.- '.v,'faraios realizados . • - Codigo 

(b) 

Unidad 
de 

Medida 

|C) 

Cantidad oroducida 
con materia pnma 

propia 

(d) 

Valor toiai de la 
producción a oree.os 
de venta e- fá&nca 

(ei 

Ca-: :33;-5i.c ía 
cor - j-.ú: a sr.rr.a 
'ec : ca de 
:e':eros 

if! 

Í 

1 

• 

. • . ' • ; •• • 
V - -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

v5 -

Í 

1 

• 

- - • -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• - -

Í 

1 

• 

- - -

Í 

1 

• 

> 
- -

Í 

1 

• 

ft • "l 

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

# - -

Í 

1 

• 

t-:» -
r ! _ 

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

v: - -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

- -

Í 

1 

• 

1 S: - -

Í 

1 

• 

íi- - -

- • -

-

- -

-

- -

- -

- -

TOTAL xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XX XX 
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CAPITULO XI - VENTAS' 

j j T o t a l ' d e v e n í a s 

Detje declafarse el n-onto (oia l Oe las venias <3e a n i c u l o s p roduc i -
dos por el e f taB lec imjemo du ran ie 1973 ai v a l e de venta en táo f ica . 
También deca dec la 'arse el m o n t o to ta l de ios p r o d u c i o s vend idos 
en el mismo estado e"- 3Úe se adqu i r i e ron . 
£ i los casos en oue e! es tab lec im ien to yonOiera a t ravés de una o l i -
c m a oe ventas de la empresa y sus reg is t ros conta l i ies " u le u c n » -
t ieran conocer los valores e l ec t i vos oe venta, podrán cons igna rse 

valores est imados. 
No deben decla iarse las ventas rea l izadas en loca les exp resamen te 
msia iados par.i esos firies. en c u y o caso co r responde rá d e c l a r a i l o s 
en el lorrnular io de comerc io. 

b) Distribución de ventas 

• Debe declararse el monto de las venias del año 1973 según corres-
ponda a exportaciones directas, al sector público y a oíros. 
E! rubro "Ot'as ventas" incluye a mayoristas, minoristas y otras in-
dustrias. 

Detalle 
X.'̂ enias de artículos produ-
cidos por el establecimien-
to 

2. Ventas de artículos en el 
mismo estado en que se 
adquirieron 

3. TOTAL 

Código.' 

930 

940 

956 

Montó en pesos 

Detalle 

1. Exportaciones 

2. Venias directas ai si-'-tor 
público (empresas y repar-
ticiones del csladoi 

3. Otras ventas 

4. TOTAL . .. 

Código 

• 931 

• 941 

^ 932 

• 966 

Monto en pesos 

CAPITULO XII - OTROS INGRESOS 

En el caso de reintegros, devoluciones u otros subsidios a las 
exportaciones, debe declararse el monto devengado por los artícu-
los producidos por este establecimiento duranie el año 1973. 

Detalle 

1. Fletes cobrados 

2. Reintegros, devoluciones u 
otros subsidios a las ex-
portaciones 

3. Otros subsidios 

4. TOTAL 

Código 

* 903 

« 942 

» 934 

» 976 

Monto en pesos 

C A ^ m j t O J ^ - COMPRAS y VENTAS DE BIENES DE USO 
Comprende las compras y veritas de bienes de uso nuevos y usados realzadas durante 1973. tales como; terrenos, edificios e ins-

talaciones. maquinaria, equipo y vehículos nuevos y usados, cuya vida productiva probable luese de más de u.-i año. Deben incluir-
se las ampliaciones, reformas y mejoras de importancia, efectuadas para prolongar la vida útil de ¡os bienes o aumentar su pro-
ductividad. No deben incluirse los bienes cuando fuesen arrendados. Las compras deben valuarse al precio de entrega más el costo 
de instalación, incluidos gravámenes e impuestos; en cambio no deben incluirse los gastos de financiación. No deben incluirse .es 
montos correspondientes a bienes que no hayan sido afectados a la actividad propia del establecimiento. 

E! rubro "bienes de uso construidos por cuenta propia" se refiere a los bienes construidos para uso del establecimiento con ma-
no db obra del mismo y deben valuarse según el costo de dicha mano de obra, materiales y la proporción de gastos generales. 
En los casos de bienes de uso er construcción debe incluirse e! valor de los trabajos realizados durante 1973. 

C o n c e p t o Código 
Monto en pRsos 

C o n c e p t o Código 
Compras Construidos aor 

cuenta orooia Vei-.tas 

1. Terrenos, edificios y otras construcciones afectadas 
a la industria » 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 

-

2. Maquinarias, equipes y herramientas 
a - Nacional 

» 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 

b - Importada 

» 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 

3. Vehículos de transporte 

» 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 

4. Otros bienes de uso 

» 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 5. TOTAL 

» 937 

• 943 
• 938 
• 944 

» 939 

• 986 



ü 
--Í-. 

capítul'o^xW,,vVxisteñci\ . 

- -

"Deben declararse los veniculos de propiedad de la em-
presa, que se encontrasen afectaáos a la activcdad pro-
pia del establecimiento. £n los casos de venicuios utiitza-
dos por más de un establecimiento de la empresa deberán 
ser declarados por aquel al que haya estado afectado ma-
yor tiempo. 

Detalle 

1) Utilitarios (6) (hasta 2 toijeladasl 

2l Camiones 
a) más de 2 y hasta 10 toneladas 
bl más ae lO toneladas 

31 Acoplados y semiacoplados 
4) Autos, ómnibus y microómnibus 
5) Otros vehículos automotores de car 
ga (7) 

6) TOTAL 

(6) Incluye: pick-up, rastrojeros. lurgonetas, etc. 
(7) Incluye: tractores. • 

CAPITULO XV - TRATAMIENTO OE EFLUENTES LIQUIDOS 
Debe indicarse con x en el cuadro correspondiente si el establecimiento realiza o no algún 

tipo de tratamiento de los eiluentes líquidos producidos en el proceso industrial. *''957 

CAPITULO XVI - DATOS OE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO 
a) Organización ¡uridica (marque con una x el cuadro que coirosponriii). -L. 

Unipersonal 

Sociedad colociiva 

Sociudad du tuspiinsabiliJ.'id tiiiiit.'Kt.i 

Sociedad en com.inrtii.i por acciuiics 

Sociedad cooperjtiv.i 
Sociedad anónima con capilal lotal-
menie privado 
Sociedad anónima con participación 
estatal 

Empresa del Estado 

Sucursal de empresa extranjera 

Otras sociedades (8i 

¡cr 
" 

o 

Código 

9 4 5 

* 950 
948 
951 

» 960 
949 

995 

Unidades 
al 31 -12-73 al 30-9-74 

Sí 

(8) Incluye: sociedad de capital e industria, en comandita simple, accidental o en participación e irregular. 

b) Indique si este establecimiento es casa o administración central ggg" ' 
(rharque con una x el cuaori que correspondal. Sí 

No 

No 

c) Tiene otros estaDlecimien;os: (marque con una x el cuadro que corresponda). 972 Si y. 1 No 

d) Domicilio de la administración ceritral. 

Provincia: . Depatiamento o Partioo: 

Localidad: . 
N" 

F.C.: 

km X : (9)- Telélono 

Calle 
H u t a 

Direcciór-. postal: . 

: (9)-

(9) Táchese lo que no C0rtesDC"C3. x indicar si es Rula provincial o nacional. 

n 
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OBSERVACIONES: 

£I que suscriOe 

l e a l s a b e r y e n t e n d e r . 
( i n a i c a r ( u n c i ó n o c a t g o i 
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.4 VI - 11 3 - Combustibles y lubricantes (a + b) 
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A 4 - Pagos a ictcocb por servicios indus-
uiales 

5 VIH • 6 5 - Otros egresos 

7 IX - Total 6 - Materias primas 

A-TOTAL EGRESOS • 994 
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4 V b 4 1 - Energía eléctrica vendida 1 j 

9 X - Total 2 - Producción 

10 X!l 4 3 - Otros ingiesos 

B- TOTAL INGRESOS 995 
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