
      

Determinación del Producto Bruto Interno de 
Mendoza para 1807 

Prof. Luis Alberto Coria 

Se trata de una estimación efectuada por el lado de las fuentes, es 
decir, de lo que se produce. 

Para lograrlo se han estimado en primer término las producciones 
físicas totales (obtenidas normalmente de los diezmos, particularmente las 
agrícolas y ganaderos), las que luego han sida tasadas a precios de mercado. 
A ese efecto se han valorízado de distinto modo la producción destinada al 
mercado interno de la — exportada, Las especies físicas salidas de Mendoza y 
su cantidad han sido obtenidas de modo bastante preciso de los cuadernos de 
guías. 

  

Los precios de mercado interno y de exportación han sido tomado de 
trabajos de otros autores serios en la materia tates como Pedro Martínez y E 
Acevedo y Ensinck, adenás de un trabajo nuestro sobre el particular 

El trabajo incluye cono anexo Nº 1 una suerte de matriz de insuno 
producto del sector más complejo y desarrollado (el agroindustrial) a fín de 
evitar duplicaciones, y computar sólo el valor añadido en cada etapa. 

Las exportaciones de productos importados se han tomado sólo por 
por el valor agregado localmente tal cono Fletes, arreos, etc. 

La producción con destino local se ha tomado por diferencia entre 
la total y las ventas fuera de Mendoza. 

En los casos en que no existía producción total estimada se efectua 
ron estimaciones sobre la base de los datos disponibles (rendiciones de diez- 
mos, exportaciones, etc), calculandoasí el producto destinado al consumo inter 
no 

  

   La producción forestal y la industria casera de prendas de ves! 
fueron estimadas sobre la base de un consuno mínimo la primera, la segunda 
del mismo modo pero computando sólo la hechura ya que el lienzo y otras te- 
las se importaban totalmente. Finalmente, entre los servicios personales se 
han computado sólo las prestaciones que no generaban valor agregado para las 
distintas industrias ni para la construcción. 

Así se incluyen las correspondientes a barberos, médicos, esparci- 
miento, reparaciones de enseres caseros y, como grupo especial, el servicio 
doméstico (prestado por esclavos y tasado al costo de subsistencia), 

Los servicios públicos y sociales incluyen a los prestados por la 
Real Intendencia de Córdoba, el municipio y la Iglesia. Se ha tomado como su 
medida el gasto respectivo. Dentro del gasto “público” se han excluido las 
erogaciones de capital, dejando sólo las retribuciones de factores (sueldos, 
alquileres, etc.) 

ta construcción de bienes de capital y durables se ha obtenido del 
stock conocido o estimado y de 5u probable vida útil, considerando una inver 
sión aproximada de reposición 

Finalmente, sobre la base de la producción calculada se efectúa 
un análisis de su estructura y de la posición relativa mundial de la ciudad de | 
Mendoza, lo que sirve, al mismo tiempo, de contro) de consistencia de las es- | 
timaciones practícadas. ] 

| 
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DETERMINACION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE 
MENDOZA PARA 1807 

  

PE Btreduco ré Prof. Luis Alberto Coria 

la cantidad y calidad de información existente sobre las exportaciones 
de 1807 y la estimación praclicada de las mismas (1) nos Vlevó a la convicción 
de que era posible efectuar un cálculo del producto bruta mendocino para ese 
año. 

A ese fin tomamos, cono bases adicionales. estimaciones de produccio- 
nes agrícolas bastantes confiables, a través de controles que hablamos efec- 

  

   

    

     

   

    

   
     

   

      

    

           

tuado y en los casas en que no contamos con datos disponibles optamos par 
banejarnos con cálculos de consuno ínterno a de establecer los flujos anuales 
de producto en función del stock de ciertos bienes. 

Todo ello, en cuanto a la producción física a contemplar. En cuanto a 
la valorización de las especies, apelanos a los trabajos en que existían da- 
tos confiables sobre precios (entre ellos los de Pedro 5. Martinez sobre el 
virreinato y de Edberto Acevedo sobre abastecimiento Interno y nuestro propio 
estudio sobre el particular) (2). 

Finalmente, en algunos casos de servicios personales se opté por esti 
los conforme a la renta o al consumo del factor. 

En todas las situaciones de mayor incertidumbre se trató de estimar 
producción mínima. 

Entendemos que los resultados alcanzados son consistentes. Ello al 
s surge de Tas pocas comparaciones que hemos podido efectuar con trabajos 

ernacionales sobre la materia 
Hemos explicado la metodología seguida para estimar las exportaciones 

entenderlo útil para aplicarlo en otras jurisdicciones. 
Este trabajo está destinado no sólo a economistas, sino a historiado- 

razón por la cual aclararemos algunos conceptos metodológicos. 

Producto Bruto Interno - Su obtención 

El Producto Bruto Interno representa el precio total de mercado de la 
«ción que se obtiene en un período dado. Es Igual al precio total de las 
consolidadas de toda la economía, más el aumento o menos la disminución 
inventarios (3). 
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Este producto puede obtenerse por el lado de las fuentes (esto es de 
lo que se produce) o por el lado de los usos o asignaciones (pagos a los fac 
tores que intervienen en la producción, impuestos y deprecíaciones). 

Por el lado de Tas fuentes "para lograrlo no se deben sunar las ven- 
tas totales de todas las empresas, ya que desde el punto de vista social la | 
empresa privada no cres par su actividad y la de sus empleados todo el precio | 
de mercado de los productos. En efecto, un bien que pase por un cierto núnero 
de empresas durante el proceso de su fabricación aumentaría el costo de la 
producción de cada una de esas empresas en una cantidad igual a su costo to- 
tal. Se computaría así el mismo bien un gran núnero de veces. Por ello, para 
la obtención del Producto Bruto hay que computar sólo el costo que cada empre 
sa añade a los bienes que produce” (4). 

Respecto al concepto enunciado primeramente, dado que no existe ningu 

    

                               

na posibilidad de medir la variación en los inventarios o existencias de pro- 
ductos, los hemos supuesto constantes. Si bien se trata de un supuesto fuerte, 
el hecho de contar con una gran mayoría de productos perecederos y con bienes 
de capital con corta vida útil hacen a Ésta una presunción más o menos acep- 
table. 

En segunda lugar, para poder determinar el PBI local, hemos tratado 
de efectuar las agrupaciones de actividades de modo ta! que evitemos cómputos 
duplicados para poder captar el real valor añadido en la economía global. 

  

A ese efecto, hemos tenido como principal objetivo alcanzar un 
lo correcto en la magnitud global de la producción antes que en cada una de 
sus etapas. Así, en ciertos casos, como el de los forrajes, por ejemplo,o el 
de las importaciones, hemos buscado simplemente eliminar su incidencia para 
evitar la duplicidad de cómputo, a costa, en el primer caso, del conocimiento 
del valor agregado por actividad. 

Construcciones similares advertireros en la producción de vestidos, en 
la edificación de casas o en la fabricación de otros elementos. 

El comercio de exportación en la época colonial 

  

Consideramos útiles repasar la forma en que han sido estimadas las 
exportaciones . 
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1. Fuentes informativas de exportaciones físicas 

Existen para el caso de Mendoza diversos documentos relativos a la 
hacienda fiscal que permiten detectar con mayor o menor precisión el volunen 
de sus salidas al exterior y, en menor medida, sus importaciones. 

Asi tenemos entre otros los siguientes: 

a) Libro de arbitrios 

Permiten conocer las carretas entradas y salidas, las cargas que in- 
gresaron y salieran y finalmente las reses entradas. Ya indicamos en otro tra 
bajo que en general sé tributaba 0,5 pesos por carreta (4 reales) y % real 
por carga o res. Estos líbros permiten además conocer la jurisdicción de des- 
tino u orígen de los despachos según se trate de exportaciones o importacio= 
nes. Estos libros dan una idea cabal del movimiento de fletes operado 

b) Libro. 

  

sisa 

La sisa gravaba la salida de botijas a razón de un real por pieza, 
razón por la que se denominó también derecho real de botija o simplemente 
real de botija, La multiplicac    ón de los pesos obtenidos por ocho reales da 
una idea de los barriles o botíjas exportadas. 

No obstante, el cálculo es un tanto sesgado por cuanto en los casos 
de pipas que cargaban usualmente 7 barriles, el impuesto se determinaba sobre 
la base de 6 unidades. Estos libros también indican sí se trata de vino o 
aguardiente. 

Finalmente se obtiene aquí el destino de Tos despachos. 

€) Cuadernas de guías 

Contienen la siguiente información: 
- Salidas de Mendoza para otras ciudades del país y para el exterior (Chile, 

Uruguay, Paraguay y Perú) en el caso de 1807. 
- Elenentos salidos en especie y cantidad. 
- Nombre de quien despacha. 
- Receptor del despacho en el exterior. 
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En el año de 1.807 los elementos están detallados del siguiente modo: a 

aa) Productos agroindustriales 
  

- Kino: se expresan en pipas, cuarterolas, barriles, cargas o carretas 
salidas. 

- Aguardiente y vinagre: Idem anterior. Las relaciones de conversión son 
aproximadamente las siguientes: 

  

1 pipa = 7 barriles 
1 carga: 2 barriles 
l carretas — 21 barriles 
1 cuarterola= 8 barriles 
À darril= 2 arrobas (de capacidad) 
1 arrob: 35 litros y medio   

Efectuamos la homogeneización de cantidades en arrobas. 
Higos, nueces, frutas, almendras se consignan en sacos, cargas, arrobas, 
fanegas. y almudes. Las equivalencias son más o menos las siguientes 

l carretas 150 arrobas (de peso) 
1 tercio = 4 carga 

15 arrobas 
11,5 Kgs. 
9 arrobas 

12 almudes 
0,75 arrobas 

- Pasas: Además de cargas y arrobas suelen indicarse petacas salidas. Una 
petaca contiene aproximadamente 5 arrobas de pasas. 

  

En los higos, pasas y almendras trabajarenos en arrobas. En la fruta 
fresca o seca (orejones) y en las nueces en fanegas. 

= Marina: Los despachos se indican en cargas, carretas, fanegas o sacos 
Valen aquí las misnas equivalencias que para la fruta, Utilizaremos la 
fanega. 

- Semilla de alfalfa: Las salidas se expresan en sacos o arrobas, Utiliza 
renos esta última especie. 
  

- Aceite: Se indican botijuelas o arrobas. Calcularemos en esta última 
unidad que equivalía para el aceite a 12,5 litros (5). 
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Eb) Ganado y sus derivados 

El ganado se exportaba en pie, normalmente sólo se vendían al exte- 
rior vacunos y mulares pero solían incluirse algunos caballos y yeguas. La 
casi totalidad de vacunas exportados eran ejemplares previamente importados. 

Otros productos transables externamente son derivados, como el jabón 
(se expresa en arrobas), y las bayetas (tela de lana Floja y poco tupida) 
normalmente indicados en varas. 

cc) Minerales 

La sal y el alumbre se Índican normalmente en carretas, sacos, fane- 
gas, tercios o cargas. Unificamos en arrobas. El cobre se consigna en barras, 
petacas o quintales, Henos considerado 10 qq por petaca y 2 barras por quin- 
tal 

La plata figura en zurrones. Hemos considerado a éste equivalente a 
unas Barrobas, Dado que la arroba es igual a 50 marcos, hemos tomado 400 
marcos por zurrén 

dd) Productos importados que se exportan 
y fletes 

Las guías incluyen la salida de yerba, esclavas y nunerosos efectos 
del país y de Castilla. 

ee) Salida de moneda 

Finalmente existen guías que corresponden exclusivamente a la salida 
de moneda de oro o de plata expresadas en onza, doblones 0 pesos. 

2. Valorización de exportaciones 

A ese efecto se han tonado precios corrientes en ese período o en 
períodos cercanos (6) teniendo en cuenta al efecto los valores vigentes en 
el lugar de destino. Si bien existen comisiones e impuestos a pagar alli los 
mismos serán depurados más adelante. 
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 3. Exportaciones totales al Este y al Norte 

salidas de cargas y de monedas 

  

Conforme a la información emergente de las guías previamente homoge= 
neizada se ha obtenido el siguiente cuadro: 

CUADRO 1: Exportacior   5 al Este y Morte | 

  

    San Luis. ste   

  

  

  

        

‘PRoOUCTOS casrionoes| — unionoes | recto | precio [cameras | camas 
umtiaio | votar [saias | sattoas 
(pesos) | (pesos) 

vo 12.009 | saanites 8 asse | 502 1.063 
AGUARDIENTE ass | omnes 2 11.400 
FRUTA SECA 16.000 | aromas usr | oa | 3 » 
maia ssa | aromas as | 20.684 7 30 
VINAGRE ese | annosas 5 ese | do = 

sa mo | mas 3 210 5 
ALU zm | mus a seo a a 
TOcuros 7 
Barras. 6.000 | varas o 4,800 a - 

come so | ques 9 «sa 2 na 

PUTA 1,200 | marcos 8.80 1 - 
cacao as | angosas 2 3.200 3 => 

SEMILLA DE 
ALFALFA so | amoms 3 20 1 = 

AUR 36,5) amos 5 a9 1 ss 

EFECTOS DEL 
teus os | canretas 20 so | 9 6 

Í EFECTOS DE 
CASTILLA > | cameras ao amo | 2 

TOIAL GENERAL ESAS 

  

            
  

Los efectos del país incluían muchas veces aceite, pichanga, anil, 

porotos, higos, nueces, pasas, tocuyos, etc. 
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Por su parte existían carretas que se despachaban vacas pero : 

guías registraban la salida de fondos hacia el sector externo. See 
Un detalle de esas salidas es el siguiente, habiéndose estimado, a 

fin de determinar carretas despachadas una carga promedio de 200 pesos por 
rodado: 
CUADRO 2: Carretas que sal   am vactas 

  

  

  

  

  

CoMAcINME A curioso 
Fea cura | moore moreno FAVOR DE QUIEN ESTIMA 

" SE DESPACKARA De 
CARRETAS 

as mm Antento Mont. Jayme Aetna 25 
= Miguel Garcia, Domingo Adstid 3 
e Manuel Videla Manuel Ortíz Basualdo | 56 
29 un F. Cobos Antonio Vedia 8 

19 100 Agustín Moyano Domingo Adatid 15 
ae 339 Miguel Garcia Varios sujetos pm 

Total se 

  

                
(*) 5:700 pesos de plata y 347 onzas de oro (5.552 pesos). 

Las carretas entradas debían sumar una cantidad parecida a las sali- 
das, o sea unas 1.000 unidades, 

4. Exportaciones a Chile y Perú 

Un resunen de lo ocurrido en 1807 es el siguiente, corrigiendo con 
relación a las guías la estimación de ganado vacuno y algunos conceptos me- 
nores. 

Asimismo hemos redondeado algunos importes. 

393  



vo
e 

CUADRO 3: Esportaciones a Chile y Peró 

  

  

  

  

  
      

        

  

rooucro | canoso | seras | mecio — | precio se costo vim 
| umirásio [Tor | cas ESTIMA TRITARTO | TOTAL | Acavo 
| me 

em, é 

Yerba mate] 50.000 | arrotas | 5 p | 250.00 | am? | 3,50 | 175.000 | 75.000 
coma 11,800 | eaters | 540 | 6200 | as | 4.000 | 21.750 
Cueros m 2 E wx] 1 a | a 
Jaén 150 Jarras | 3 “so w | 2 so | 150 
rogue 120 | quieteres | 35 11.000 “| x 9.120 | 220 
Pate 1.600 | marcos | 7 1.20 2 | ss | 20,400 | so 
escravos é lote | 18.000 20 15.000 | 3.000 
Tocuyo 6.000 | varas os | os | 3.000 | 1.800 
trectos 

at ni | carges | 2 1.05 ns 106 | no 

fectos de 
estima a Jams | 20 o | eo | ss 

FE a esease hos eva 
i               

  

  

E



SPA, pp 

   

       

           

5. Determinación del producto bruto local 
correspondiente a exportaciones 

De acuerdo con los antecedentes consignados las exportaciones al Es- 
te (311.267) y a Chile (363.316) sumaron 674.583 pesos. No obstante, no to 
das ellas fueron de bienes praducidos en Mendoza, Así podemos estimar que 
unos 356.009 fueron productos importados que se reexportaron. Ko obstante la 
exportación de estos bienes generó un valor agregado local, dado básicamen- 
te por los fletes de los mismos y eventualmente por diferencias de precios. 
Así hemos estimado el siguiente valor agregado como producción local de in- 

visibles en los casos de estos bienes (Ver anexo Nº 1) 

Exportación de Valor agregado localnen 
bienos importados — te por flete - etc 

. Fletes yerba 250,000 75,000 

. Traslado de esclavos 18,000 3.000 

. Arreo de ganado 55.000 15.000 
Flete productos de la 
tierra y de Castilla 
(tocuyo, cacao, azogue, 
azúcar, etc.) 33.009 

  

TOTALES 

  

Conforme a estas premisas el cuadro del producto lacal correspondien 
te a bienes exportados y prestación de servicios invisibles al sector exter- 

“no, es el siguiente 
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CUADAD 4: Bienes exportados y servicios al sector externo 

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

eoouccion carino vo macio | paecto 
untiasio | roraL 
(pesos) | (pesos) 

Porotos mo | tanega ‘ 1.200 
higos 1.300 | arcos 1 1.200 
Nueces so} tanesas 4 asa 
Pchanga y 2611 xo 
antanta (seninta) o | armadas 3 20 

Pases tom | arrobes 1 1.080 
viro ros | ares s 26.522 
Aguardiente siz | arcanos es | neo 

vinagre ae | arros ‘ 2.582 
farsa eos | tarages ” 23.668 
Fruta seca for rms | tareas “ 25.120 
aceite 109 _|__arrosas ‘ so 

204.498 

2. Pecuaria # industrias derivads 

Ganado asnar y euler ramo | antaates ' 6.000 
Ganado caballar soo | aninates a 1.000 
Aves de corral, de pesca e 
Conos m des 2 30 

ón so | arrotas 3 +s 
tareas saco | varas 4.800 

Prendas de lana - 
15.196     
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eeavccton cantina mecto 
umrtanto | Tora 
(peso) | pesos) 

sa fanegas 3 am 
» roneges 8 sto 

so a 5 «o 
2.800 narcos > 19.600 
L 20.880 

De Invisibles: Mercado 
estaria 

Fletes yea 30.000 arras 18 | 15000 
Trastado esclavos 0 paras so 3.000 
Arreo de ganado y diferen- 
clas de precios 10.000 cadeias 15.000 
Fletes de otros efectos on cargas 4.000 

97.008 
Tota! Las.   
      

      
Es decir que al producto bruto correspondiente a exportaciones está 

sto del siguiente modo (Ver anexo nº 1) 
Salida de productos locales 318.574 
Servicios sector externo 97.900. 

415.574 

  

El monto de los bienes obtenidos localmente incluye, obviamente, el 
egado por la actividad primaria e industrial. 
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C. La producción agrícola, su industrialización y venta 

1. Uva, trigo. maíz. porotos. higos y nueces 

El itinerario de 1799 establece una apreciación anual del promedio 
dei último quinquento a ese fecha. Así dice al referirse a Mendoza (7): 

"Su cosecha, sacada por quinquenio, se reduce a 80.000 arrobas de 
mosto; 20.000 fanegas de trígo; 8.000 fanegas de maíz y porotos; 7.000 arro 
bas de pasa de moscatel; 5.000 arrobas de higos; y 1.000 fanegas de nueces. 
La mayor parte de esto se vende en Buenos Aires, en tiempo de guerra como 
ahora, con bastante utilidad". 

Esta estimación seguramente debe haberse mantenido, al menos, para 
el período faltante hasta 1807. Como parámetros de control tenemos las expor 
taciones vistas en el punto anterior. Otro elemento de verificación puede 
estar dado por el consumo interno. Fundamentamos muestra apreciación en la 
esta 

  

¡dad de la población después de 1803 y en la estabilidad de cultivos 
como vides, olivos, higueras, nogales y frutales en general, cuya reposición 
o ampliación requiere largos períodos. 

Tomamos las cantidades mencionadas cono bases para determinar no só- 
lo la producción agrícola sino su transformación en artículos elaborados por 
la industria vitivinícola, molinera, etc.. Para ello, necesariamente, hemos 
debido establecer algunos supuestos. 

Así por ejemplo, para convertir Tas 80,000 arrobas de mosto en uva 
hemos trabajado con una relación de 1,50 Kgs. de fruto por cada Titra de mos 
to. Para las pasas henos establecido una relación de 2,8 Kgs. de uva por ca- 
da kilo de las primeras (8). 

Hemos supuesto que una décima parte del trigo se consume sin elabo- 
rar y que el grueso (18.000 fanegas) se dedica a la fabricación de harina, 
obteniéndose 1 Kg. de harina por cada 1,5 Kgs. de cereal. 

Las 8.000 fanegas de maíz y poroto se han prorrateado en función de 
los diezmos recolectados en especie en 1.798. 

El mosto finalmente, después de trasegado y fermentado se ha trans- 
formado en 71.000 arrobas de vino, que a su vez han convertido 11.000 de 
ellas en 3,500 arrobas de aguardiente y 2.000 de vinagre (9). 
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ON EM MATERIA PRIMA | DATOS DEL "ITINERARIO" | CONVERSION EN PRODUCTO. 
(Fanegas) provucto | canica 7 

Trigo 20000 fan. | trigo 20.000 tan. | trsgo 2.000 | faneges 
harina 12.000 | fanesas 

| atos mí air 5.000 | ranegas 
porotos 8.000 porotos porotos. 2.000 | fanegas 

A 2,200 paras 7.000 a1. | paras rogo | arrobas 

ma 1.500 mosto 20.000 are. | vine 50.000 | arrobas 
aguacaiente | 3.500 | arrobas 

o nagre 2.000 | arrobas 

Uva 1.500 uva E ww 100 | tanesas |                 

  

     

  

    
     

   

    

    

Hemos agregada, como se ve. 1.500 fanegas de uva destinadas a consu- 
airse en fresco o bajo la forma de arrope, dulce, etc. con 1o que se comple- 
tan 45.000 fanegas anuales cosechadas 

2. Frutas. ace hortali     

Consignamos los criterios adoptados en cada caso, 

a) frutas de carozos y semillas 

Se trata de duraznos (melocatones), damescos (albaricoques). cirue- 

las, guindas, manzanas (canvesas), menbrillos, peras, ete. 
Se estima la producción sobre la base de la exportación de 1.807 

.652 arrobas principalmente de orejones). Ello equivale a una producción 
fruta fresca del cuádruple de peso (46.608 arrobas), o sea 5.180 fanegas. 

que existe también consumo interno de orejones puede redondearse en 

.000 fanegas el cupo de fruta fresca destinada a 1a obtención de orejones 
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Agreganos a ese cálculo 1.200 fanegas para consumo en fresco (10.800 
arrobas), lo que da un promedio de menos de una arraba por habitante y por 
año, lo cual no parece exagerado. 

b) Aceitunas 

El único dato global conocido es el que señala que la elaboración de 
aceite cubría las necesidades locales. Suponiendo un consumo de medio litro 
por persona y por año, en atención al consumo generalizado de grasa como sus 
títuto, tenemos una producción anual de unas 500 arrobas pera lo cual se re 
quería cinco veces el peso en aceítunas, o sea más de 2.800 arrobas: unas 280 
fanegas. Agreganos un mínimo de aceitunas para consumo en fresco (20 fanegas 
o sea apenas 150 gramos por persona y por año). En los diezmos de 1798 se 
recaudaron 4 fanegas, lo que daría 40 fanegas anuales, estimación de cosecha 
que consideramos muy baja por los antecedentes expuestos. 

€) Hortalizas. legumbres y otras frutas 

Los diezmos recaudadosen1798muestran lo siguiente, sumando las cuentas 
de receptores Aragón, Bargas, Segura y Ochoa (10). Hemos agregado el décuplo 
y la expresión en Fanegas. 

    
  

  

  

  

cunaro 6: de legumbres, ho e trutas 

prooucto Dremos. pecuno A FANEGAS 

at à tanegas 40 fanegas do Fanegas 
Zagala 650 zapatos 6.500 zapatos 700 fanegas 
Papas 11 Fanegas 130 fanegas 180 fanegas 
Cebollas 200 caberas 2.000 cabezas $ fanegas 
Ajos 40 cabezas 400 cabezas Osfanegas. 
Naranjas 190 unidades 1,900 unidades 4 amas 
Sandes 19 unidades 190 unidades ssranegas 
Mlcayotos à unidades 80 unidades, a 

Total 891 fanegas 
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     ran camotes (batatas), nabos, zanahorias, verduras de hoja (lechuga, espina- 
ca, acelga), remolachas, ni legunbres (arverjas, habas, lentejas) u otras 
frutas como melones, granadas, limones, etc... 

Par lo expuesto no resulta exagerado, a nuestro juicio, cuadruplicar 

ese cálculo y llevarlo a 3.500 fanegas anvales, o sea 31.500 arrobas. Ello 
arroja un consumo per cápita de 2,25 arrobas anuales lo que parece una esti- 

    

mación más bien corta, a pesar de ser el criollo poco afecto al “pasto! (11). 

d) Almendras y cebada 

Paralas almendras henos tomado la referencia a los diezmos que se 
hace en el Tibro de Dr. Martinez (5 almudes), al referirse al subastador 
Ochoa. Ello daría 50 almudes que multiplicamos por tres. Estímamos no obs- 
tante que el cálculo podría ser bastante mayor. 

La cebada, según Tos diezmos de 1798, contribuia. con 14 fanegas lo 
que arrojaría una producción de 140 a 160 fanegas anuales. No obstante se la 
utilizada primordialmente como forraje. Por este motivo sólo hemos computado 
en la producción un 10% de esa cantidad. Es decir, que al igual que en la 
alfalfa, el valor agregado por la misma se ha incorporado al ganado. 

e) Pichanga. añil y semilla de alfalfa 

Se han estimado sobre la base de las exportaciones. 
La alfalfa no se incluye a pesar de las grandes producciones, por. 

  

destinarse esencialmente a la producción de ganado. Su producto está comput 
do, pues, dentro de éste, por razanes prácticas. 

D. La producción minera 

to las exportaciones de productos minerales; sal, cobre, 
Hemos determinado los volúmenes de exportación y su monto 

Hemos v 
alumbre y pla! 
(20.880 pesos). 
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A fin de no hacer una estimación exagerada y para completar el cál- 
culo de producción total menos efectuada Tos siguientes supuestos: 
a) Hemos considerado que la cantidad de praducción para cansuno local, en los 
casos del alumbre y del cobre es igual a la destinada a exportación 
b) En el caso de la sel henos tomado un poco más de la mitad del volunen Fí- 
sico exportado y en la plata, la cuarta parte 

Bajo estas presunciones el valor de los minerales consumido interna- 
mente es inferior a la tercera parte de los destinados al sector externo, lo 
que aparece como razonable, particularmente an el caso del metal más valioso, 
la plata, en el que no hay antecedentes de producciones mayores Por este mo 
tivo entendenos que el cálculo tampoco es muy pesimista. 

E. La producción ganadera 

En nuestro trabajo, ya citada, comentamos acerca de algunas conside- 
raciones necesarias para Comprender el negocio ganadero de aquella época. 
En primer término, debe considerarse al grueso de las cabezas exportadas co- 
mo de procedencia externa (San Luis y Córdoba, generalmente y aún Santa Fe O 
Buenos Aires). 

En segundo lugar debe tenerse presente que el stock ganadero local 
llegada a unos 40,000 cabezas. El consuno local, 51 tomaras parâmetros más o 
menos actuales de épocas de máximo consumo q sea unos 90 kgs, por habitante 
y por año, alcanzaría a 1.260.000 kgs.. Esto equivale a más de 5.000 reses 
por año y dado el escase aprovechemiento que se hacía del animal no exagera- 
ríanos si habláramos de 8.000 cabezas al año. Esa cantidad de 8,000 era apro 
ximadamente, el sacrificio anual que el plantel podía soportar para mantener 

  

el mismo número de animales. 
Por lo expuesto. supcnenos que la producción anual local, que puede 

ser de unos 8.000 vacunos, se faenaba tolalmente para consumo de la población 
de Mendoza 

Completaba el consumo el ganado menor en una proporción mucho más re- 
ducida (menos del 10% del consumo de carne vacuna), To que estimamos en unos 
5.000 animales, entre capcinos, ovinos y porcinos 
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Respecto al ganado asnar, mular y caballar, aunque se hace referencias 
a stocks parejos con los vacunos hemos establecidos una relación ligeramente 
superior al 60%. 

De este modo tendríamos una producción para 1807 del siguiente tenor: 
asnos y mulas. 2.000 cabezas 
cabaltos. 3.000 cabe 

       
    

TOTAL 

  

Aquí sí hemos considerado que la exportación es totalmente local, 
aun cuando puedan existir animales traídos desde Córdoba o San Luis. Par di- 
ferencia hemos calculado los animales destinados a ser utilizados en Mendoza, 
para incremento a. reposición de sus planteles. 

Hemos completado el cuadro de aninaies con las aves de corral (galli- 
nas, patos, pavos, etc.) y con la pesca locel (obtenida básicamente de Guana 
cache) estimándole en un monto igual al de consumo de ganada menor, Ello per- 
mite pensar que no se trata de un consumo exagerado ya que normalmente la car 
ne de oveja (principalmente) era menos apreciada que 1a de ave. Ambos montos 
no son significativos. En la rendición de la cuenta de los diezmos recibidos, 
por José Marcos Aragón (12) figuran 58 pollos y A pavos coma renta decimal. de 
donde se deduce la existencia de más de 200 aves. 

En cuanto a los cueros hemos tomado el 50 del faenemiento de ganado 
vacuno, por entender que solía existir también desaprovechaniento de los mis- 
mos. Las exportaciones de 1807 no alcanzan a 500 unidades. Es posible que no 
obstante, que el número fuera un poco mayor, No obstante, ello no alteraría 
radicalmente nuestros cálculos. 

El charquí se ha estimado en una cantidad mínima de menos de medio 
kilo por persona y por año, al tener sólo indicios de transacciones. Respec- 
to a la utilización local de Jabón hemos tomado 4 Kgs. y medio por persona y 
por año. 

Respecto a las bayetas hemos supuesto que el 60% se exportan. Por lo 
tanto para uso interno restan 4.000 varas 
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La producción anual lega a menos de una vara por habitante y por 

  

año, lo que de todas maneras demandaba seguramente una considerable cantidad 
de trabajo, porque implicaba el hilado de la lana primero y luego el tejido 
en telares, consideraddo que cada mujer tejía no menos de tres varas al año. 

La confección de prendas de lana requería una mayor elaboración, hemos 
supuesta unos 14.000 conjuntos de prendas anuales (a uno per cápita) confec- 
cionados localmente a 2,5 pesos cada conjunto (13). 

F. Producción fare:   servicios personales e industria del vestido    
    

La producción de madera y leña local se ha establecido sobre la base 
del consuno probable mínimo interno, Suponenos que la mayor parte se obtenía 
por sutoabastecimiento y no por el mercado y se destinaba esencialmente a 

  

combustible para combatir el fría, cocinar, etc.. 
Según la tasación de los bienes embargados al capitán Francisco Co- 

  

reas una mata de sauce, al igual que de menbrillos O ciruelos nuevos se ti 
sabe a 2 reales por planta (14). 

Estimamos en 14.000 matas la necesidad y consumo anual, que multipli- 
cadas, por su valor unitario nos dan 3.500 pesos. 

Entre los servicios personales hemos tratado de incluir prestaciones 
que no generaban valor agregado para las distintas industrias ni para la cons 

ter personal tales como 

  

trucción. Es decir que comprenden servicios de ca 
los correspondientes a barberos, médicos, zapateros, esparcimiento, reparacio 
nes de enseres caseros y, como un grupo especial, el servicio doméstico. 

Este último, por ser prestado por esclavos, no tiene valor de mercado, 
razón por la cual lo hemos calculada multiplicando la cantidad de personas 
afectadas por el costo de subsistencia de las mismas (50 pesos anuales). Res- 
pecto a los servidores independientes se han tasado sus servicios a 200 pesos — 
per cápita, incluyendo 150 servidores. Dentro de la producción de los zapate     
ros, talabarteros debe computarse no sólo la reparación sino también la con- 
tección de calzado y otros artículos de cuero, en los cuales el costo de la 
materia prima era muy bajo



   

    
   

   
? A 

Finalmente, henos incluido la hechura de vestidos ya que suponemos 
que el 100% de la tela de lienzo, algodón o paño se importaba del exterior o 

de otras provincias. A una prenda por habitante, lo que incluye ropa interior 

y exterior, tenemos 14.000 juegos de ropa tasados a 3,5 por unidad la que da 

un total de 49.000 pesos (15). La producción real quizás esté infravaluad: 
pero estimamos que posiblemente se importaban algunos productos terminados, 
lo que apoya nuestro cálculo. 

     
         
      

   
6. Servicios públicos y sociale 

Incluimos bajo este rubro a los servicios prestados por la Real Inten 
dencía de Córdoba, a los prestados por el municipio y por la Iglesia. Se trata 
de servicios de defensa y seguridad (particularmente de caravanas, poblaciones 

y fronteras), de justicia, correos, obras públicas, culto, educación, registro 

de nacimiento, muertes y matrimonios, etc 
Se ha tomado como medida el gasto público de la intendencia para Mendo 

2a, que ascendió en 1807 a 68.048 pesos, a los que se restaront5.720 de amorti- 
zación de la deuda de 1807, con lo que llegamos al importe de 52.328 pesos. 
Previamente del total de gastos de la Caja de Mendoza (73.710 pesos) se exclu 
yeron las erogaciones correspondientes a San Juan (5.662 pesos) con lo que 

arribamos à los 68.048 pesos citados (16). 
Los 52.328 pesos de gasto correspondiente al costo de prestaciones 

realizadas en Mendoza , incluyen gastos en bienes — corrientes por 2.516 y 
en caballos para el ejército por 312. Respecto de estos dos últimos con- 

ceptos que ascienden a 2.828 pesos, los heros mantenido como producto genera- 
do por el sector público, a pesar de que podría pensarse que corresponden al 
área agroindustrial 9 ganadera. Entendemos que su monto no afecta mayormen- 

o 
ee
 

te el cálculo. E resto de los gastos corresponden @ pago de remuneraciones, 
E básicamente. 
Ê El valor agregado por el municipio ha sido calculado sobre la base 

de sus gastos que se han redondeado para 1807 en 2000 pesos (12). 
|: Finalmente los servicios prestados por la Iglesia se han valuado en 

10.000 pesos, agregado a Tos diezmos de ese año (8.101), la recaudación es- 
tínada por aranceles por otros servicios. 
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Construcción y manufactura de bienes 
de capital y durables 

La inversión en bienes durables y/o de capital está vinculada a la 
satisfacción de necesidades primarias y a las actividades económicas prin- 
cipales. 

En cuanto a la construcción de viviendas hemos estimado la produc- 
ción anual en función del stock existente hacía ese año, entre 1.800 y 2.000 
viviendas, ya que había 1.650 hacia 1.802 (18), y de la vida útil probable. 
Tratándose de casas de adobe hemos supuesto unos 30 años de vida útil. De es 
te modo la reposición anual distribuida linealmente equivaldría al coctente 
entre la cantidad de casas y su vida Útil, es decir, a unas 60 unidades 

La Iglesia desarrollaba una importante actividad edilicia en cuanto 
a la construcción de iglesias, colegios y otras obras. Por ello le atribui- 
mos una sexta parte de lo estimado para viviendas 

La producción de muebles está estimada como la necesaria para reponer 
anualmente parte del mobiliario de las 2.000 casas existentes. Henos supues 
to un monto fijo de 15 pesos por unidad el costo de esa reposición y tomado 

150 pesos el importe del equipamiento par vivienda y 10 años la vida útil 
promedio. 

Para calcular la inversión de reposición de tinajas, pipas, barriles, 
bodegas, hemos multiplicado el costo por ar oba de estos bienes (dos pesos) y 
lo hemos multiplicado por la cuarta parte de cantidad de arrobas de vino, 
aguardiente y vinagre, producidos anualmente. Esto significa considerar una 

  

vida útil de cuatro años para los mismos, 
Con las carretas se ha seguido igual base de estimación. La inversión 

en molinos, corrales, talleres, etc., se ha estimado en un monto igual al de 
carretas, lo cual no parece exagerado (4.000 pesos anuales). 

Finalmente se ha efectuado una estimación del costo de las nuevas 
plantaciones, también en el criterio de inversión de reposición. 

1. Producto bruto total 
sgregado en cada etapa 

  

Valor 

Para obtener el producto total del año hemos sumado las producciones 
de cada actividad. Para ello han debido evitarse las duplicaciones, tal cual 
hemos señalado antes. 

   



1. Producción agroindustrial 

  

Enel sector agroindustrial (el más importante), salvo para el caso ya 
citado de la alfalfa, hemos procedido a la determinación del valor añadido 
por cada etapa. 

A ese efecto hemos valuado la producción agricóla a valores corrien 
tes. Luego hemos establecido qué parte de esta producción se industrializa. 
Hemos valorizado también a precio de mercado local esa producción industrial 
y por diferencia con el costo de los insumos agrícolas hemos determinado el 
valor agregado industrial. Finalmente, hemos tasado los productos exportados 

  

a los precios obtenidos en los lugares donde se colocan y por diferencia com 
el precio de los mismos en Mendoza, hemos obtenida el valor agregado por su 
comercialización en el exterior. Si bien existen comisiones y algunas otras 
erogaciones en el lugar de colocación,por razones de simplificación y porque 
entendemos hay algunas operaciones, que los libros oficiales seguramente no 
registran, no las hemos tomado. 

La determinación efectuada (ver anexo nº 2) arroja Tos siguientes 
resultados: 

Valor de la producción agricola 182.738 
Valor agregado por la industria o el 
comercio interno 187,375 
Valor agregado por el comercio externo 
(fletes, diferencias de precios, etc.) 
Total producción agroindustrial 

  

e intustrias derivadas 

  

2. Producción primar! 

  

Conforme a las premisas establecidas hemos considerado que la tota- 
Tidad de la producción ganadera, ovina, caprina, de aves y de otros animales 
se comercializaba y consunía internamente. Por lo tanto hemos tasado la can 
tidad de animales que abastecían el mercado anualmente (faenamiento) muTti- 
plicéndolas por sus precios corrientes. 
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Un criterio algo diferente se ha aplicado al ganado mular, asnar y 
caballar parte del cual se exportaba En este caso hemos valorizado 
los ejemplares vendidos externamente a los precios obtenidos allt (normal- 
mente Chile). Los animales destinados a su utilización local se Man valuado 
a los precios corrientes en Mendoza. Se trata en este caso de un crecimien- 
to del stock correspondiente a la diferencia entre nacimientos y mortandad. 

En el caso de derivados de la producción ganadera tales como cueros. 
charqui, jabón no se ha computado costo alguno de insumos por considerarlos 
subproductos cuya reventa normalmente — sirve — para recuperar los costos 
de producción del animal faenado. 

Por ello se ha considerado producción a los montos totales transa- 
dos en el mercado interno o externo, En el caso específico de la lana se ha 
estinado * que la totalidad de la producción se transformaba en bayetas u 
otras prendas de lana de cuyas transacciones hay muestras Importantes, partí 
cularmente en materia de exportaciones. Se ha tasado por los precios respec 
tivos. Memos calculado un valor agregado significativo pera la confección 
de prendas de lana (2,5 pesos por habitante), sobre las bases consignadas 
en el punto respectivo 

3. Producción minera 

La explotación minera requería, básicamente, de la aplicación de re- 
cursos humanos. 

Por esta razón la casi totalidad de la producción mineral constituía 
valor agregado minero. Ello es particularmente cierto en el caso de la sal y 
del alumbre 

Por este motivo no se han restado en este caso 21 costo de nsumos 

  

4. Producción de invisibles vara el mercado externo. serv 
les. hechura de vestidos y serví     

Se trata en todos los casos de producción de servicios que no requie 
ren el concurso de insumos significativos y por lo tanto el producto es equi 
valente al valor agregado por el sector, Han sido tasados a precios corrien- 
tes. Respecto a los servicios de la Intendencia , etc. hemos explicado antes 
su cólevdo, 
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     5. Producción de bienes durables y de capital. 

Hemos detallado más arriba el cálculo del producto físico anual. Res- 
pecto a los valores unitarios henos trabajado con precios promedio de mercado 
del año 1807 o de años cercanos. Hemos considerado que la totalidad de esta 
producción es para consumo interno y reposición. 

Respecto a los nuevos viñedos, frutales, olivos y cultivos perennes, 
en general, se ha tonado en función del valor posible de esas plantaciones 
existentes (3 a 3,5 veces la producción del año, según parámetros actuales o 
sea de 340.000 à 400.000 pesos). Se ha calculado en promedio una vida útil de 
25 años. De este modo la reposición anual equivaldría a un 4% del importe con 
signado, es decir unos 15.000 pesos. 

  

6. Resumen general 

El cómputo del producto total obtenido para 1807 se consigna en anexo 
nº 3. Un resumen del mismo es el que sigue 

CUADRO 7: Producto bruto local correspondiente 

  

  

  

  

  

   

  

  

  
  

    

Prooucetox oral asa consu [paña 
[po E Inver-| exportación, 
Stow UNTER 
nos 

A. Agroindustrial suse | s15% | 287126 | 200.008 
B. Pecuarias y de Industrias derivadas E A 13.196 
€. Minera 26.000 | 26% 20.880 
D. De invisintes 97,000) 9,2% 97.000 
E. Forestal 2.500 | 03% 
F. Servicios personates 45,00 | 434 
6. Mechura ropa 3.00 | 47% 
Ma Servicios públicos y soci sex | eus | ses 
Total producción consumo. sors | 99.2% | sema | am5.s7a 
1. Producción Bienes de Capital y Durables | 113.000 | 10.8 % | 113.00 | -- 
Total generat 1.050.916 | 109,04 | 635.341 | ans.s74 
Participación segón destino 100 £ mz | sex           
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Conclusiones \ 

1. Estructura de la producción 

Del cuadro donde se resume el producto bruto y la participación puede 

  

obtenerse claramente la estructura de la producción local, la que coincide 
con las informaciones de Eusebio Videl   

blación "en su mayor parte se emplea en la agricul tur 

  

+ cuando en 1801 expresaba que la po- 
crianza de ganados y 

el giro de carretas y arrias que conducen al comercío que se trafica 
para el Virreinato de Buenos Aires y para el Reino de Santiago de Chile" (19). 

En efecto, las tres actividades incluyendo la producción de bienes de 
capital para las mismas alcanzan los siguientes guarismos: 

Actividad agroindustrial 
Pecuarios y derivados 
Giro de carretas y arreos 
Nuevas plantaciones y forestación 

Vemos que casi las tres cuartas partes de la producción corresponden 

  

51,5% 
10,5 % 
9,2% 
1,71 

a esas actividades. Las restantes actividades eran de menor significación y 
algunas no destinadas al mercado sino a la producción para auto-consumo como 
la hechura de vestidos y ropa de cana o el servicio doméstico. Sí excluimos 
estos dos menesteres (6,1 3) advertirenos 1a escasa significación de las res- 
tantes actividades: 

Minería 
Servicios personales 
Servicios públicos y sociales 
Producción bienes durables o de capital 

Aun dentro de la producción de bienes durables, una importante propor 

2,6% 
2,91 
5,12 
EXE 

E 

  

ción correspondía a la construcción de viviendas efectuadas por sus propios 
dueños para sí mismos y no para el mercado. 
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2. Producto per cápita - Posición relativa mundial 

La producción total de 1.050.915 repartida entre los cerca de 14.000 
habitantes que arroja el censo de 1812, nos da un producto per cápita de 
75 pesos. Recordemos que el peso era, prácticamente, equivalente a un dólar 
de plata, Puede pues establecerse la relación de dos dólares de 1960 por ca- 
da peso de 1810. Conforme a ello ese producto ascendía a unos 150 dólares de 
1960 (20) 

E Según las estimaciones de Bairoch (21) en dólares y precios de tos 
Estados Unidos de 1960 en una época cercana (1800) marca los siguientes re- 
sultados para regiones desarrolladas: 

Europa Occidental 213 dólares 
153 10 dólares 
Estados Unidos 270 dólares 
Japón 160 dólares 

Por un año posterior (1830) algunas estimaciones de interés son las 
siguientes: 

España, Italia y Francia 265 dólares 
Reino Unido 360 dólares 
URSS 170 dólares 
Estados Unidos 360 dólares 

Si bien sería importante expresar el producto mendocino en precios 
estadounidenses de esa época para poder efectuar una comparación de mayor vá 
Videz, no deja de ser interesante el resultado alcanzado, ya que revela una 
situación similar a la de URSS o Japón y de un 70 % del producto promedio de 
Europa Occidental. aunque muy inferior a Estados Unidos o el Reino Unido (31. 
rededor de la mitad), bastante significa según el estudio de Bairoch. 

3. Síntesis fina 

  

Memos buscado una metodología para calcular el producto bruto mendoci 
no. La misma está sujeta a ajustes y correcciones pero muestra un camino via- 
ble en función de los informes disponibles. El enriquecimiento en la base de 

datos puede brindar otras alternativas. Esta metodología de todos modos puede 
posibilitar estudios similares en otras regiones del país, para esa misma épo 
ca. 
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A través del estudio realizado puede precisarse cuantitativanente 1a 

estructura de la producción y la distribución ocupacional de la poblaci 
La determinación del producto per cápita nos permite conocer 1a posi 

ción relativa regional y mundial de Mendoza. en ese momento, con alguna apro 
ximacién, aunque seria menester hacer nuevos estudios conociendo los precios 

  

empleados por Bairoch para efectuar sus comparaciones. 
Esperamos que otros estudiosos de la materia efectúen nuevos aportes 

y sugerencias para perfeccionar lo plasmado en este trabajo que constituye 
un primer intento de recopilación, ordenación y estimación cuantativa de la 
actividad económica de principios del siglo XIX. 
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Exportacion [ExpoRTACION oe| 
DE PRODUCTOS. [DE BIENES 1 
voces |ponranos 

  

vino 215.522 215.522 
Aguardiente 11-400 1,00 
Fruta seca 25.120 25.120 

Marina 23.68 23.568 
2.592 2592 
20 2m 
seo sto 
mo 4.200 

4.200 = 
450 «sa 

19.600 18.600 
3.200 

Semilla de alfalfa E 
Azócar as 

Efectos del país 6.715 
Efectos de Castilla 50 
Yerba nate 250.000 

Ganado 62.000 
Cueros o 
abd asa 
rogue 11.200 11.400 
Esclavos 18.000 18.000 
      TOTALES. 4.581 nora | asse 
                

  

a) Se considera que la totalidad de las beyetas son producidas localmente, 
bd) Se ha estimado que mis del BO de los denominados genéricamente "erectos del pals* exportados 

son locales, conforme al siguiente cotadle obtenido de dstos clertos de exportación de estos 
    

i
 

    

eh 
mo 1.30 j mes > 
Pichanga y añil 30 4 

180 
600, q = 

DE star o qa TR IC AG j Ep Ms doom in Fi a tor 
de Mandoca 

4) En el caso del fete He otros productos de la Lierra o de Costilla (tocuyos, ce 
ataque, etc.) se han tonado 10 pesos por carga para unas 400 cargas. 

aricor,     
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(8) La fundamentación de estas estimaciones se encuentra en Corla (1987), pág. 17. 
  I (3) El andlisis de relaciones entre mosto, vino, aguardiente y vinagre puede verse ea Carla 

(1927), pág. 1 
I (lO)Arehiva histórico de Mendoza, Epoca colonial, Diezsos, Carpeta 107. 
E (i)estonactén despectiva utilizada usualmente en Tá época para referírse a Tos vegetales, en 

atención a la alisentaciên primordialmente carnívora, 
E (i2dtdem nota (19), documentos 14 y 15. 

(13)tin faja de Tama costaba 6 reales, Unas medias de lara para hombre 1,5 reales y una frazada 
3 pesos (Martines, 1981, pág. 336), De este modo con 2,5 pesos podía comprarse media frazado, 
una faja y unas medias. 

(14)1dem nota (10), documento 8. 
(15iLe camisa más herata [con tela y todo) costaba 4 pesos en Santa Fe en 1805 (Ensinck, 1985). 
(asjoatas tomados de Coria (1987), págs. 235 y 236 
(iriver Coria (1987), pág, 249. 
(18)Segun el Informe del cura y vicario de Mendoza Dr. García al obispo de Santiago asignado en 

Kartinez (1961), pig. 24. 
(.9)krticulo publicado en “EL Telégrafo Mercantil”, dlarto de Buenos Aires, en 1801, repraducido 

parcialmente por Verdaguer (1920), pág. 206. 
(2oyversteante, Juan (1985) 
(2x)Bairoca, Paul y otros (1981), págs. 2067211. 
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