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Los modelos económicos de Córdoba han estado condicionados por los

patrones que siguió la actividad económica del país. A su vez, éstos no

pueden explicarse sin hacer referencia a la realidad internacional a la

cual están (o estuvieron) sujetos. Haremos entonces un breve racconto de

las influencias sobre nuestra economía, los objetivos buscados y cuáles

fueron los sectores productivos de mayor protagonismo durante el

predominio de cada modelo.

En cuatro siglos y pico, la historia describirá apenas algo
más que el paso de un modo de producción
medieval de subsistencia hacia un capitalismo
monoproductor, sin integración y dependiente. Sin
embargo, es una historia que debemos conocer: nos ayudará a
comprender el presente, y ojalá nos oriente frente a un mañana cada vez

más complejo, una especie de reino de la incertidumbre.
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EL LIBRE
CAMBIO

Las ideas de li be ra lis mo eco nó mi -
co im pul sa das por los hom bres de
la re vo lu ción y so bre to do por Ma -
ria no Mo re no, im pul sa ban la eli -
mi na ción de las tra bas adua ne ras,
aus pi cian do la más am plia li ber tad

de co mer cio. En tiem pos pre vios a la Re vo lu -
ción, Mo re no ha bía pre sen ta do al Vi rrey Cis ne -
ros un do cu men to lla ma do La Re pre sen ta ción de
los Ha cen da dos. En él, y co mo abo ga do apo de ra -
do de los mis mos (20.000 pro pie ta rios), plan tea
que en la tris te si tua ción y po bre za del Es ta do es -
pa ñol  “sin me dios efec ti vos pa ra sos te ner nues -
tra se gu ri dad” (en gue rra con Fran cia, y con Fer -
nan do VII pre so), de bían otor gar se per mi sos a
los mer ca de res in gle ses pa ra ne go ciar en Bue nos
Ai res. Se pe día, sin em bar go, que esas ne go cia -
cio nes “se ex pen dan pre ci sa men te por me dio de
los es pa ño les, ba jo los de re chos de co mi sión, o
re cí pro cos pac tos que li bre men te es ti pu la sen”.
En una es pe cie de con clu sión, Mo re no ex pre sa:
“Na da es hoy tan pro ve cho so pa ra la Es pa ña co -
mo afir mar por to dos los vín cu los po si bles la es -
tre cha unión y alian za con In gla te rra. Es ta ación
ge ne ro sa que con te nien do de un gol pe el fu ror
de la gue rra, fran queó a nues tra Me tró po li au xi -
lios y so co rros”. 
Y a con ti nua ción: “Acre di ta mos ser me jo res es -
pa ño les cuan do nos com pla ce mos de con tri buir
por re la cio nes mer can ti les a la es tre cha unión
de una na ción ge ne ro sa y opu len ta, cu yos so co -
rros son ab so lu ta men te ne ce sa rios pa ra la in de -
pen den cia de Es pa ña...” (30 de Sep tiem bre de
1809).
Den tro de es te par ti cu lar li be ra lis mo im pul sa do
por la ines ta ble co yun tu ra po lí ti ca que se vi vía,

Más tar de, -y en con so nan cia con esos prin ci -
pios-, la Pri me ra Jun ta dis po ne una re ba ja de
aran ce les adua ne ros y ha bi li ta ción de nue vos
puer tos, pa ra fa vo re cer la ex por ta ción di rec ta de
cue ros.

una de las intenciones de la Revolución de
Mayo fue eliminar el monopolio impuesto
por España que, de hecho, era burlado desde hacía años.

�
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Es te ob je ti vo se cum ple, y ade más au men ta la
ven ta de car nes sa la das. Pe ro la aper tu ra tam -
bién pro du ce un in cre men to de las im por ta cio -
nes de ma nu fac tu ras ex tran je ras, que sus ti tu yen
a las pro ve nien tes del in te rior. Es to da un sal do
des fa vo ra ble (pa ra no so tros) en la ba lan za co -
mer cial, y de ja a los in gle ses co mo do mi na do res
del mer ca do por te ño, fi jan do los pre cios. Por
otro la do, el nue vo ti po de co mer cio au men ta la
re cau da ción de la Adua na, que pa sa a ser la
prin ci pal fuen te fi nan cie ra del Es ta do y, por lo
tan to, de don de sa le el di ne ro pa ra man te ner la
re vo lu ción.
Así se acen túa la orien ta ción eco nó mi ca ha cia
Lon dres y Li ver pool, con ver ti das en las nue vas
me tró po lis co mer cia les. Sos tie nen Rins y Win -
ter que es ta cir cuns tan cia obli ga a los go bier nos
“a ce der an te la pre sión de los co mer cian tes bri -
tá ni cos, pa ra evi tar to da in te rrup ción del co mer -
cio po nien do en pe li gro la re cau da ción de la
Adua na y la sa li da de pro duc tos del país”.
Tal si tua ción lle vó a las pro vin cias del in te rior a
que, ter mi na das las gue rras de la In de pen den -
cia, orien ta ran su eco no mía ha cia el au toa bas te -
ci mien to, y a con ti nuar la co mer cia li za ción con
los mer ca dos pe ri fé ri cos (Bo li via y Chi le).
En el tiem po de las lu chas de or ga ni za ción na -
cio nal en tre fe de ra les y uni ta rios, la con tro ver -
sia, en lo eco nó mi co, se cen tra ba en tre el li bre -
cam bis mo apli ca do por Bue nos Ai res y el pro -
tec cio nis mo que sos te nían los fe de ra les del in te -
rior y el Li to ral.
Es tos úl ti mos que rían un ré gi men de pro tec ción
de la in dus tria, ha bi li ta ción de otros puer tos pa -
ra que las pro vin cias tu vie ran ac ce so di rec to al
co mer cio ex te rior y, ade más, pe dían que los de -
re chos de adua na fue ran dis tri bui dos en tre las
pro vin cias, en for ma pro por cio nal a su par ti ci -
pa ción en el co mer cio.

LA ECONOMIA
PRIMARIA
EXPORTADORA
Con so li da da la or ga ni za ción ins ti tu cio nal del
país en tor no a la es truc tu ra eco nó mi ca, du ran te
el go bier no de los pri me ros pre si den tes de la Na -
ción co mien zan a sen tar se las ba ses de lo que Al -
do Fe rrer de no mi na “la Eco no mía Pri ma ria Ex -
por ta do ra”: El agro pe cua rio es el sec tor más im -
por tan te de la pro duc ción na cio nal, y la ex por -
ta ción de sus pro duc tos cons ti tu ye el ele men to
di ná mi co del de sa rro llo, en el pe río do que va de
1860 a 1930.

Por en ton ces, la teo ría de las ven ta jas com pa ra -
ti vas de Da vid Ri car do, re co men da ba apro - �

MO VI MIEN TO DEL 
PUER TO DE BS. AS.

21 de Abril de 1810.  Según registros, arriban
dos barcos ingleses de carga similar. Sólo

para referencia, transcribimos el cargamento
de la fragata “Lord Strangford”, bajo el
mando del capitán Lucas Crosbey: “101

baúles géneros de algodón; 16 íd. de
mediería; 6 íd. géneros de lana; 2 íd.

mercería; 30 íd. cristalería y loza; 21 íd.
sombreros; 1 íd. blondas y encajes; un

órgano, un clave, un cajón de abanicos; 52
barrilitos pintura; 650 quintales de fierro; un
cajón escritorios; 27 íd. de azúcar; 96 sacos

de arroz; 24 tablas; a la consignación de don
Martín Monasterio”.

Es decir, que mediante la producción
agropecuaria, nuestro país se
incorpora con un rol específico al
“concierto del comercio mundial”.
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“En la historia y en la política argentinas,
pocas veces una etiqueta ha servido para
definir con claridad a un hombre o a una
ideología”, dice RUBÉN BORTNIK. Y luego se
pregunta: ¿Qué es el liberalismo o, mejor
dicho, qué fue en los años del acceso de
Alberdi y su generación a la cultura y a la
política?
Luego responde: Era “la concepción
ideológico-política de los procesos de cambio,
que llevaron a las naciones más
desarrolladas del orbe a dejar atrás la Edad
Media e ingresar en los tiempos modernos”.
Los derechos del hombre, la voluntad
general, fueron los conceptos básicos
enarbolados por las revoluciones inglesa
(1688), francesa (1789), y el
pronunciamiento independiente de Estados
Unidos (1776). 
Aquellos procesos reconocieron su primera
fase en el librecambio, pero se asentaron en
sólidas estructuras desarrolladas a partir de
políticas proteccionistas, que les permitieron
edificar sus mercados internos en las
primeras décadas del capitalismo. Eso los
colocó a la cabeza de las naciones
desarrolladas del planeta. Sigue diciendo
Bortnik: “Hasta aquí, ser liberal es tanto
como ser republicano en lo político, y
proteccionista en lo económico. Y como la
Nación como categoría histórica nace bajo
estos auspicios, liberal y nacionalista
resultan, en los primeros tiempos, sinónimos.
Alberdi era un liberal, pero no un
librecambista; Rivadavia fue un liberal, pero
no un proteccionista. (...) Los federales eran,

según definición de Artigas -su primer jefe a
nivel nacional-, liberales y republicanos.
Rivadavia (que encarnó las banderas del
unitarismo) lo era también, por propia
definición. ¿Qué los separaba entonces? ¿Qué
los hacía antagónicos? Pues nada más y
nada menos que el sistema económico-
financiero que propugnaba uno y otro sector.
Los federales eran liberales proteccionistas;
pretendían impedir el ingreso al país de
aquellos bienes y productos que ya se
fabricaban en territorio nacional y querían,
para asegurar aquella pretensión, un control
nacional del puerto de Buenos Aires y de la
Aduana, una nacionalización de sus rentas,
en suma, un poder nacional. Los unitarios,
en cambio, eran librecambistas, a partir del
hecho de que aquellas naciones que habían
edificado su progreso en base a la práctica
del proteccionismo, no admitían esa misma
práctica para los territorios ubicados en la
periferia, como el nuestro.
El librecambismo aseguraba en lo interno
que los productos europeos fabricados
manufacturera o industrialmente, pudieran
competir holgadamente con los productos
locales elaborados bajo métodos artesanales,
arruinando así las fuentes de trabajo
regionales. Como esto generaba resistencias
en las clases laborales del interior, la política
unitaria consistió en excluir a las provincias
de las decisiones políticas, en negarles
permanentemente la reunión de un Congreso
General y, fundamentalmente, la libre
navegación de los ríos que desembocaban en
el Plata.(...)”

LIBERALISMO Y ANTILIBERALISMO
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ve char los be ne fi cios de la es pe cia li za ción y rea li -
zar una di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo se gún
la pro duc ción que más con vi nie ra a ca da re gión.
En es ta di vi sión, In gla te rra se re ser va ba el pa pel
de me tró po li in dus trial y asig na ba a los paí ses pe -
ri fé ri cos la pro vi sión de ali men tos y ma te rias pri -
mas.
Ba jo es tas pre mi sas, los ca pi ta les in ter na cio na les
bus ca ron rea li zar in ver sio nes en zo nas ap tas pa ra
pro duc ción de ali men tos, atraí dos por la de man -
da de pro duc tos agrí co la-ga na de ros, es pe cial men -
te de Gran Bre ta ña. En la co yun tu ra, es te pro ce so
se veía fa vo re ci do, ade más, por la re vo lu ción in -
dus trial, que apli ca da a los me dios de trans por te
te rres tres y ma rí ti mos ase gu ra ba la re gu la ri dad
de las co mu ni ca cio nes y tras la do de mer ca de rías.
Pe ro tam bién por el cre ci mien to de mo grá fi co y
las con di cio nes so cioe co nó mi cas ad ver sas de
gran des sec to res de la po bla ción eu ro pea, que im -
pul sa ban a la emi gra ción.

vuel tas, “la ex pe rien cia ar gen ti na es un epi so dio
de la ex pan sión de la eco no mía eu ro pea des de fi -
nes del si glo XIX y, par ti cu lar men te, de la eco no -
mía bri tá ni ca”.
Du ran te es te tiem po se irán im po nien do las con -
di cio nes ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar las in ver sio -
nes de ca pi tal: una na ción or ga ni za da, con se gu -
ri dad y re glas cla ras, sin con flic tos in ter nos. Pa -
ra eso ha cía fal ta, por lo me nos, un ejér ci to na cio -
nal, de mo vi li za ción rá pi da, que ga ran ti za ra el or -
den.
El mo de lo de es ta trans for ma ción fue ela bo ra do
por los in te lec tua les emi gra dos du ran te el go bier -
no de Ro sas (Al ber di y Sar mien to en tre otros), a
par tir de su aná li sis de la rea li dad ar gen ti na y las
po si bi li da des que brin da ba la si tua ción in ter na -
cio nal, to man do co mo mo de lo los paí ses de Eu ro -
pa y EE.UU. Y ese sen ti do si guie ron los acon te ci -
mien tos más im por tan tes des de que, en Ca se ros,
las fuer zas de la Con fe de ra ción de rro tan a Ro sas,
y has ta 1880, ya ca lla do pa ra siem pre el gri to del
úl ti mo ma lón.
Los cam bios que de bían ope rar se se gún es tos cri -
te rios con sis tían en:
- Uni fi car la eco no mía me dian te la abo li ción de
las adua nas in te rio res y la su pre sión de los de re -
chos de trán si to.
- Pro mo ver las in ver sio nes de ca pi tal na cio nal y
ex tran je ro.
- De sa rro llar las ac ti vi da des pri ma rias, es pe cial -
men te ga na de ría y agri cul tu ra.
- Man te ner el li bre cam bio con el ex te rior pa ra
ase gu rar la ex por ta ción de los pro duc tos agrí co la-
ga na de ros.
- Fo men tar la in mi gra ción pa ra sa tis fa cer las de -
man das de ma no de obra.

Para sintetizar entonces, dos serían los factores del
desarrollo de la Argentina en este período:
La expansión e integración crecientes de
la economía mundial, y la gran extensión de tierras

fértiles en la zona pampeana. Pa ra Fe rrer, sin 

Gran Panorama Argentino editado en Buenos Aires en el 1º Centenario, 1910.



Pág. 9

- Ga ran ti zar las li ber ta des in di vi dua les.
- Me jo rar las co mu ni ca cio nes mo der ni zan do los
me dios de trans por te (cons truc ción de fe rro ca rri -
les pa ra re du cir cos tos de fle te y ayu dar en la for -
ma ción del mer ca do na cio nal).

CORDOBA EN EL
CONCIERTO
En 1857 se re gis tran las pri me ras lle ga das com -
pac tas de in mi gran tes a los de par ta men tos del
Sur y el Es te de Cór do ba -que co rres pon den a la
lla nu ra pam pea na-, es ca sa men te ha bi ta dos por
ese en ton ces. El área co mien za a ser zo na de “co -
lo ni za ción ca pi ta lis ta”, di fe ren cián do se cla ra -
men te de la an ti gua área de “ocu pa ción co lo nial”
o his pá ni ca, que con cuer da con la re gión de las
Sie rras. Es ta re gión, que no se in cor po ra al nue vo
pro ce so de ma ne ra tan ca te gó ri ca co mo nues tra
pam pa, ex pe ri men ta un re tro ce so de mo grá fi co.
Es ta rá pre sen te só lo en la cría de ga na do ovi no -
que pa ra el mo men to ocu pa ba el lu gar del ga na -
do va cu no- has ta la in tro duc ción de los fri go rí fi -
cos en el país (1880).
En la dé ca da de 1860, sin em bar go, (y aun que el
Es ta do pro vin cial ofre cía tie rras a buen pre cio a
los efec tos de achi car su dé fi cit), el es ca so po der
ad qui si ti vo cor do bés no per mi tió un gran mo vi -
mien to en ven tas. Re cién a par tir de 1870 co -
mien za a in cre men tar se la ven ta de tie rras pú bli -
cas, que son ad qui ri das en gran par te por ca pi ta -
les pro ve nien tes del Li to ral -ne ce si ta dos de au -
men tar la pro duc ción ex ten si va de sus ga na dos-,
y por las com pa ñías fe rro via rias. Se com pran
gran des ex ten sio nes que lue go se par ce lan pa ra la
co lo ni za ción.
El año an te rior a ini ciar se la pre si den cia de Ju lio
Ar gen ti no Ro ca y la go ber na ción de Mi guel Juá -
rez Cel man (1880-1886) ya se ha bía con quis ta do
la úl ti ma fron te ra con tra el in dio. Co men za ban
así los años do ra dos del mo de lo, só lo in te rrum pi -
do por las cri sis de 1890 y la Pri me ra Gue rra Mun -
dial (1914-1918).
La San ción del Có di go Ci vil, y la or ga ni za ción del
Ca tas tro, con tri bu yen des de la su pe res truc tu ra
del Es ta do, a trans for mar la pro pie dad co lo nial,
de lí mi tes po co pre ci sos, en pro pie dad ca pi ta lis ta.
A par tir de 1914, las mi gra cio nes in ter nas su pli -
rían el flu jo de mi gra cio nes in ter na cio na les y los
tra ba ja do res go lon dri nas se des pla za rán de las
an ti guas zo nas de “ocu pa ción co lo nial”, a las nue -
vas de “co lo ni za ción ca pi ta lis ta”.

DE RRUM BE DEL MO DE LO
El prin ci pal mer ca do pa ra ubi car nues tra pro duc -
ción ce rea le ra, tan to pro vin cial co mo na cio nal,
fue el ex ter no. En nues tro ca so tra jo apa re ja do:
• Una escasa diversificación de la producción.
• Una supeditación de ésta a las necesidades de
dicho mercado. �
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Se me jan te de pen den cia de las ex por ta cio nes,
de ter mi nó que el fun cio na mien to de la eco no -
mía na cio nal que da ra ín ti ma men te vin cu la do a
los paí ses de sa rro lla dos. Los ci clos de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca de aque llos se ma ni fes ta ban en
fa ses de ex pan sión y con trac ción de la ac ti vi dad,
que se trans mi tían, por su pues to, a las eco no -
mías sub de sa rro lla das: En mo men tos de con -
trac ción, com pra ban a la Ar gen ti na me nos in su -
mos y ma te rias pri mas, lo cual nos pro vo ca ba
se rias di fi cul ta des, ya que dis mi nuía tam bién
nues tro po der de com pra. Y no se po dían re du -
cir al mis mo rit mo las im por ta cio nes. 
Ade más, es tos des cen sos afec ta ban mu chí si mo
los pre cios. La ba lan za co mer cial re fle ja ba una
si tua ción ab so lu ta men te des fa vo ra ble, que en
vez de re cu pe rar se, se acen tua ba con una nue va
de pre sión. Es to ge ne ra ba lo que se co no ce co mo
de te rio ro acu mu la ti vo de los tér mi nos de in ter -
cam bio de las ex por ta cio nes agro pe cua rias,
fren te a las in dus tria les. En es te pro ce so, e in clu -
so hoy, los paí ses pro duc to res co mo el nues tro
se ven obli ga dos a en tre gar ca da vez más ri que -
zas, por la mis ma can ti dad de pro duc tos ma nu -
fac tu ra dos.
Co mo si no fue ra ya bas tan te: Se de tu vo el flu jo
de ca pi ta les ex tran je ros y, en con se cuen cia, dis -
mi nu yó de ma ne ra sus tan cial la ca pa ci dad de
in ver sión por par te del sec tor pú bli co y de los
ca pi ta les in ter na cio na les en las obras de in fraes -
truc tu ra.

Si tua cio nes que ocu rrie ron si mul tá nea men te en
1930”. La cri sis afec tó de ma ne ra pro fun da el
me ca nis mo -exi to so has ta el mo men to-, y cues -
tio nó  to da la es truc tu ra eco nó mi ca mon ta da.

LA INDUSTRIA Y LA
SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES
El Dr. Ma nuel Lu na co men ta que pa ra 1930:
“...el país ha bía ido ma du ran do; con ta ba con
una ma yor po bla ción pa ra ali men tar y edu car
(de 210.508 ha bi tan tes en 1869 la pro vin cia pa só
a prác ti ca men te al can zar el mi llón al fi nal de la
eta pa), lo cual re que ría de una eco no mía más
evo lu cio na da que pro ve ye ra más bie nes y em -
pleos y me jor dis tri bu ción del in gre so. To do lo
cual se ría po si ble de acuer do a la ex pe rien cia
mun dial que se co no cía, si se in te gra ba la in dus -
tria a las ac ti vi da des pro duc ti vas”.
Al de te ner el in gre so de ca pi ta les in ter na cio na -
les, la cri sis del ‘30 lle vó a su plan tar de ma ne ra
pro gre si va el mer ca do ex ter no por el in ter no, y
a rea li zar in ver sio nes pú bli cas o pri va das, pe ro
aho ra fru to de la acu mu la ción lo cal.
El pa pel del Es ta do cor do bés -que ha bía con sis ti -
do so bre to do en con so li dar el pro ce so de apro -
pia ción de tie rras y el con trol de la ma no de
obra- de be ría, en lo su ce si vo, in cre men tar su

Dice Marta Luisa Jouve: “El modelo tenía bases endebles
y dependientes, pues para provocar la 

crisis del mismo, bastaban la
desaparición de la demanda externa de
materias primas, o el agotamiento de la

frontera productiva de la zona pampeana.

Dique de Río Tercero
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par ti ci pa ción. De allí que se con vir tie ra en un
orien ta dor y pro pul sor de la in ver sión en aque -
llos sec to res que -co mo via li dad, elec tri ci dad, in -
dus trias de ba se, etc.- eran cla ves pa ra el cre ci -
mien to eco nó mi co in de pen dien te.

CORDOBA: 
DE CONSERVADORA 
A REBELDE
A co mien zos de la dé ca da del 30, Cór do ba pa de -
cía la ba ja de pre cios de los pro duc tos agrí co la
ga na de ros -su prin ci pal fuen te de ri que za-, con
la con si guien te se cue la de de so cu pa ción. El úl ti -
mo go bier no del Par ti do De mó cra ta que tu vo la
pro vin cia (en ca be za do por Pe dro J. Frías), ce -

rra ba el ci clo de go bier nos li be ra les con sus tan -
cia dos con el con cep to que el país, des de el pun -
to de vis ta eco nó mi co, era y de bía ser el re fle jo
de lo que el agro le pro veía. Ni es ta do in ter ven -
cio nis ta ni es ta do em pre sa rio.
En tre la Cór do ba le tár gi ca y con ser va do ra de
1930, y la Cór do ba agi ta da, re bel de y mo der na
que irrum pe dé ca das des pués, me dia un abis mo
que la in da ga ción his tó ri ca ha li ga do co mo es la -
bo nes de una ca de na.
Pa ra en ten der es te pro ce so que vi vió la pro vin -
cia, no se pue de pres cin dir del pen sa mien to y la
obra del go ber na dor ra di cal Ama deo Sa bat ti ni y
su su ce sor -del mis mo par ti do-, Ro ber to del Cas -
ti llo.
Con Sa bat ti ni, Cór do ba co mien za a ser rec to ra

de una idea de pro gre so, que otor ga ba un rol
pro ta gó ni co al Es ta do. Des de su mi ra da de es ta- 
Pro yec ta en ton ces y ha ce san cio nar la ley que
crea la Di rec ción Pro vin cial de Hi dráu li ca, y �

Pero los poseedores del capital habían orientado su
inversión hacia la industria manufacturera,
en bienes de poco valor agregado y
tecnología sencilla, reservándose para la
produccióny venta de maquinarias y equipos
más complejos en sus países de origen.

dista, advierte que sin industria no hay
progreso, y que la base de la industria

pasa por disponer de energía.

Usina, Dique Río Tercero
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du ran te su go bier no se ini cia la cons truc ción de
los di ques de Cruz del Eje, nue vo San Ro que, La
Vi ña, Los Ala za nes y Río Ter ce ro. Ha bía pues to
la pie dra fun da men tal de la Cór do ba in dus trial
que sur gi rá años des pués. A tra vés de un no ve do -
so sis te ma, imi ta do por otras pro vin cias, el go -
bier no im pul sa la crea ción de “con sor cios ca mi -
ne ros”. Es tos in vo lu cra rían a los pro pios ha bi -
tan tes de zo nas ru ra les en la cons truc ción y
man te ni mien to de ca mi nos, que in te gra ron la
eco no mía pro vin cial y me jo ra ron de for ma no -
to ria el trans por te y las co mu ni ca cio nes.
El his to ria dor Car los Ta gle Achá val ase gu ra que
pos te rior men te, du ran te la pre si den cia de Pe -
rón, hu bo de ci sión na cio nal de cum plir la trans -
for ma ción de Cór do ba en ciu dad in dus trial. De
he cho, la es ta ti za ción del ser vi cio eléc tri co per -
mi ti ría de ri var lo y usar lo con sen ti do de pro mo -
ción so cial, a cos to re du ci do.

Du ran te es te pe río do se em pie zan a fa bri car las
mo tos Pu ma y los trac to res Pam pa, se ins ta lan
la fá bri ca Fiat Con cord, la fun da ción IKA (Re -
nault), Ar cor, y se crea la Di vi sión Pro yec tos Es -
pa cia les. (Ver re cua dro: “Un vue lo pa ra le lo”).
El trán si to ha cia la dé ca da del 60, co no ce la po -
pu la ri za ción de las ideas del de sa rro llis mo, cu ya
ac ti vi dad in te lec tual se vio im pul sa da por los
eco no mis tas de la Co mi sión Eco nó mi ca Pa ra
Amé ri ca La ti na (CE PAL). El pro gra ma de sa rro -
llis ta im pues to por el pre si den te Ar tu ro Fron di -
zi en 1958, alen tó la mo der ni za ción ca pi ta lis ta a
tra vés de la atrac ción de ca pi ta les mul ti na cio na -
les, re duc ción de sub si dios es ta ta les, anu la ción
de aran ce les pro tec cio nis tas, e in cre men to de la

pro duc ti vi dad la bo ral, en abier ta ten sión con la
po lí ti ca que ha bía de sa rro lla do Pe rón.
En Cór do ba, el go ber na dor Ar tu ro Za ni che lli lle -
La in dus tria au to mo triz fue par ti cu lar men te es -
ti ma da por sus “afi ni da des”. Se pen sa ba que el
de sa rro llo de es ta ra ma con du ci ría a la crea ción
de una vi go ro sa in dus tria si de rúr gi ca au to par tis -
ta, y a una ma yor pro duc ción de pe tró leo.
Cór do ba se vio afec ta da a me dia no pla zo por es -
ta po lí ti ca, más que nin gu na otra pro vin cia. Las
re duc cio nes im po si ti vas y la le gis la ción la bo ral
fle xi ble ofre ci das a fa bri can tes de au to mó vi les,
no se ex ten die ron a otras in dus trias. De al gu na
ma ne ra, un vie jo pro ble ma vol vía a re pe tir se:
no se di ver si fi ca ba el de sa rro llo in dus trial.
Cien tos de pe que ños ta lle res me ta lúr gi cos sur -
gie ron a la som bra de una in dus tria au to mo triz,

co mo pro vee do res de au to par tes y ac ce so rios.
Pe ro el fin del “boom” de las in dus trias me cá ni -
cas lo ca les, co men zó a vis lum brar se en 1963,
año don de se pro du ce el pri mer pa ra te se rio de
la eco no mía lo cal. Las em pre sas con ba se en
Cór do ba ha bían pa sa do de un con trol ca si to tal
del mer ca do en 1958, a me nos del 40% en 1969, y
só lo el au men to en in dus trias tra di cio na les (tex -
til y ali men ta ria) sos tu vo el mo des to cre ci mien -
to in dus trial.
En ese año asu me un nue vo go bier no ra di cal,
con Ar tu ro Illia co mo pre si den te y Jus to Páez
Mo li na co mo go ber na dor. En Cór do ba se pro -
yec ta el ca mi no de las Al tas Cum bres, bus can do
ga nar el Pa cí fi co, y con una es tra te gia de in te -
gra ción con ti nen tal que re sul ta ría vi sio na ria
dos dé ca das des pués, al crear se el  Mer co sur.
Por esos años se po ne en prác ti ca tam bién el
Plan de De sa rro llo del No roes te, y se cons tru yen
ca na les de rie go en los di ques de Cruz del Eje y
La Vi ña, bus can do sa car del atra so eco nó mi co a
es ta zo na e in ser tán do la en un con tex to pro vin -
cial de de sa rro llo.
Un gol pe mi li tar aca ba con el go bier no cons ti tu -
cio nal y se ini cia una épo ca os cu ra en la his to ria
del país, con no to ria in ci den cia en su eco no mía.
Tiem pos de ines ta bi li dad ins ti tu cio nal, in to le -
ran cia po lí ti ca y vio len cia ci vil.
El 29 de Ma yo de 1969 se de sen ca de nan los su ce -
sos co no ci dos co mo El Cor do ba zo, pro ta go ni za -
dos por es tu dian tes uni ver si ta rios que pug na ban
por ma yo res es pa cios de par ti ci pa ción, y obre -
ros emer gen tes de una nue va cla se so cial que
dio a luz el au ge in dus trial. La ma ni fes ta ción tu -
vo un cla ro ses go po lí ti co e ideo ló gi co, que tras -
cen dió la fron te ra de la pro vin cia. Es ta ex plo -
sión po pu lar mar có el fin del ré gi men del pre si -
den te de fac to On ga nía. Dos años des pués, en
mar zo de 1971, es ce nas de vio len cia ca lle je ra se
re pi ten en la ciu dad de Cór do ba: los he chos  pa -
sa ron a la his to ria con el nom bre de El Vi bo ra -
zo.
Una le gis la ción na cio na lis ta im pul sa da en tre
1971 y 1973, no pu do re ver tir lo que ha bía de ci -
di do el mer ca do. Quie bras, ad qui si cio nes mul ti -
na cio na les y fu sión in dus trial, fue ron las res -
pues tas ine vi ta bles de una in dus tria que se ha -
bía de sa rro lla do ar ti fi cial men te y pro du cía mu -
cho más de lo que po día con su mir el mer ca do
in ter no, a un pre cio de ma sia do al to pa ra que los
ex ce den tes pue dan ser co lo ca dos en el ex te rior.
La dic ta du ra que to mó el po der en 1976, sus pen -
dió los con ve nios co lec ti vos de tra ba jo, pro hi bió
el de re cho de huel ga e ile ga li zó la ac ti vi dad sin -
di cal.  Los plan te les de las com pa ñías au to -
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UN VUELO PARALELO
Mientras tanto, se tejía otra historia que habría
tenido su raíz en 1927. Ese año, el gobierno nacional
de Marcelo T. de Alvear, respondiendo a presiones
militares, concedió fondos para el establecimiento de
la Fábrica Militar de Aviones (FMA) en Córdoba.
Dos años después, la empresa era uno de los
mayores emprendimientos industriales del país y
empleaba unos 600 trabajadores. 
Si bien tenía precaria existencia y sufría
suspensiones periódicas, pronto construiría
aeroplanos Focker-Wulff y planeadores Rhoen-
Bussard alemanes. Hacia 1932 era ya un complejo
industrial de gran tamaño, con una superficie de 65
hectáreas en el sector sudoeste de la ciudad, en el
que se levantaban 33 edificios. Esta fábrica sentó un
precedente para la radicación de otras empresas en
Córdoba. 
Posteriormente -ya como IAME (Industrias
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado)- de sus
inmensos galpones salieron aviones en cantidad
superior a la etapa anterior de la fábrica, pero
también motores de todo tipo. Citamos al tractor
Pampa, el auto Graciela (apodado “El Justicialista”),
el Rastrojero Diesel (que con el tiempo adquirió un
carácter emblemático en la industria nacional), y la
moto Puma. Además de transportar a Negrazón y
Chaveta, la Puma puso bullicio a las calles de la
capital cordobesa, hasta que en los ‘60, la clase
media accedió al boom  automotriz.
Un año antes de su derrocamiento, Perón autorizó -
con cláusulas de ligero tinte nacionalista- la
radicación de la norteamericana Kaiser y la italiana
Fiat que, a la hora de elegir su lugar de
establecimiento, ponderaron las condiciones que
ofrecía la infraestructura provincial y la capacidad
técnica del mercado cordobés.
Pero durante el lustro 1957-62, Córdoba fue una
anomalía en el escenario nacional, con un
floreciente centro industrial en medio de un
extendido estancamiento nacional.
A principios de 1957, salían de la línea de montaje
de IKA (en barrio Santa Isabel) los primeros Jeep y
autos. Luego, Kaiser firmaría convenios para la
compra de licencias, la más importante de ellas, la
de Renault (1959).
IKA estableció en Córdoba una moderna industria
de producción masiva, que estimuló el desarrollo
iniciado por las fábricas IAME.
Fiat comenzó a producir autos y camiones en 1960.
Sus dos fábricas principales, Concord y Materfer,
localizadas en Ferreyra (un barrio donde pastaban
vacas poco antes del desembarco de la casa de
Turín), producían tractores y equipos ferroviarios,
respectivamente. Una tercera planta, Grandes
Motores Diesel (G.M.D.), fabricaba los motores
pesados para camiones, ómnibus y locomotoras.
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mo tri ces se re du cen cí cli ca men te. La ten den cia
re ce si va se ha ce sen tir con “efec to do mi nó” en el
res to de la ac ti vi dad in dus trial cor do be sa.

RE GRE SO 
AL MO DE LO LI BE RAL
El plan eco nó mi co de Jo sé Mar tí nez de Hoz -mi -
nis tro de Eco no mía de la úl ti ma dic ta du ra mi li -
tar- per mi tió la im por ta ción ma si va de au to mó -
vi les; por es to, los ve hí cu los fa bri ca dos en el país
tu vie ron que com pe tir con mo der nos y ac ce si -
bles mo de los ja po ne ses, que co men za ron a for -
mar par te del pai sa je ur ba no cor do bés.
En la Ar gen ti na se em pie za a ha blar de la úni ca
pa tria be ne fi cia da por es ta si tua ción: la “pa tria
fi nan cie ra”. Con un ti po de cam bio que fa vo re ce
la fu ga de ca pi ta les, y al tas ta sas de in te rés, se
anu la la in ver sión y co mien za a cre cer la de so -
cu pa ción. Se ad vier te con preo cu pa ción el fe nó -
me no in fla cio na rio que ca rac te ri zó a to da la dé -

UN INTENTO DE REFORMA
AGRARIA EN CORDOBA
“Frente al industrialismo norteamericano del Plan
Pinedo (ministro de Economía del presidente Justo)
y los planes industrializadores del peronismo
- comenta Cesar Tcach-, los radicales de Córdoba
propusieron un proyecto de modernización
alternativo basado en la tecnificación del agro”.
Coartado por la intervención militar de Salazar
Collado, el 4 de junio de 1943, ese objetivo debía
lograrse mediante nuevas formas de propiedad y
comercialización del sector agropecuario. 
La intervención del Estado para la creación de
diques y caminos, se completaría con la
modificación de las formas de propiedad en el
campo. La afirmación según la cual la tierra debe
ser para quien la trabaja, estaba incluida en los
programas radicales de 1931 y 1945.
Para generar una masa de campesinos medios con
capacidad de consumo, provista de infraestructura
y de las técnicas necesarias para diversificar la
producción, era necesario reformular la política
fiscal. De esa manera se facilitaría el acceso a la
mediana propiedad. En ese sentido se estableció el
impuesto progresivo sobre la propiedad de la tierra,
el gravamen adicional al ausentismo (dueños que
no trabajaran ni vivieran en su propiedad) y el
“impuesto a la herencia”. La comercialización de la
producción agropecuaria debía realizarse por

medio de cooperativas de productores. Aclara Cesar
Tcach: “No se trataba de un mero retorno a la
economía agroexportadora (...) Había que
modernizar el agro para romper la dependencia, o
para decirlo en palabras de un sabattinista, el
radicalismo estaba «en la ruta de la revolución
agraria nacional, considerada la clave de la
liberación nacional»”.

Ensamblaje en la Planta de Producción de
Automotores IKA, 1965.
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ca da del 80, así co mo el con tras te que pa ra la
eco no mía sig ni fi có ha cer fren te a los com pro -
mi sos del en deu da mien to ex ter no con traí do.
Con la lle ga da de la de mo cra cia, en 1983, la es ta -
bi li dad po lí ti ca e ins ti tu cio nal lo gra da por el go -
bier no de Raúl Al fon sín, no lo gra, em pe ro, do -
mar los prin ci pa les in di ca do res eco nó mi cos. El
país asis te azo ra do, en el ve ra no de 1989, a la
pri me ra ex pe rien cia hi pe rin fla cio na ria (la se -
gun da se pro du jo en 1991, en los al bo res de la
ges tión del pre si den te Me nem al asu mir el go -
bier no Jus ti cia lis ta). 
La vi gen te Ley de Con ver ti bi li dad im pul sa da
por el mi nis tro Do min go Ca va llo y su equi po de
la Fun da ción Me di te rrá nea, pu so en ca ja las
prin ci pa les va ria bles de la eco no mía, lan zan do
una po lí ti ca de pri va ti za ción ma si va de em pre -
sas del Es ta do y fa vo re cien do la des re gu la ción y
la aper tu ra eco nó mi cas. Los re sul ta dos que la
Con ver ti bi li dad pro du jo van más allá del con -
trol de la in fla ción: to da la eco no mía ar gen ti na
su frió una for mi da ble trans for ma ción. En es te
es ce na rio, mu chas em pre sas, fá bri cas y co mer -
cios no re sis tie ron el nue vo mo de lo y que da ron
al mar gen de la eco no mía.
Pre vio in ten to fa lli do de mo der ni zar el sec tor
pro duc ti vo con el Po lo In for má ti co de Sin sa ca te

y ra di ca cio nes in dus tria les co mo la ja po ne sa
Hon da, en Cruz del Eje, el go bier no del Dr.
Eduar do An ge loz apro ve chó la es ta bi li dad eco -
nó mi ca pa ra dar im pul so a la ac ti vi dad agroin -
dus trial, con pro yec ción al co mer cio ex te rior y
es pe cial men te en el con tex to del Mer co sur. 
Una ra ma que cre ció a un rit mo con si de ra ble en
los úl ti mos años es la vin cu la da a la in dus tria tu -
rís ti ca, ru bro en el que la pro vin cia de Cór do ba
pue de de po si tar ra zo na bles ex pec ta ti vas de de sa -
rro llo. Las bon da des na tu ra les del pai sa je cor do -
bés, sal pi ca do por una ra mi fi ca da red de ru tas y
ca mi nos, e in fraes truc tu ra co mer cial y ho te le ra
na ci da en tor no a los di ques de Pu ni lla, Ca la mu -
chi ta y Tras la sie rra, su gie ren la evo ca ción de
aque llos pio ne ros que, a lo lar go de la his to ria,
fue ron ima gi nan do la pro vin cia gran de y con -
vo can te que es hoy.�

• LU GA RES PA RA VI SI TAR
- Puen tes “col gan tes” del vie jo ca mi no de las Al tas Cum -
bres. Se ac ce de des vián do se del nue vo ca mi no ha cia Co pi -
na. No es tran si ta ble to do el año.
- Ar cor. 
- Di ques de Cruz del Eje y La Vi ña
- Mu seo de la In dus tria (Ex-de pó si to del fe rro ca rril). Ciu -
dad de Cba.
- Di que Los Ala za nes. Inau gu ra do por Del cas ti llo, se en -
cuen tra ocul to en lo más al to de las Sie rras Chi cas, cer ca -

Fábrica Militar de Aviones en 1996.




