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Capítulo 19: Condiciones de vida de la provincia de Córdoba 

19.1. Introducción 

En gran medida, una economía saludable es aquella que cuenta con una capacidad de proveer 
a las personas las herramientas necesarias para lograr un nivel de vida digno. En ese contexto, 
la reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como la igualdad de oportunidades debieran 
ser objetivos fundamentales para la política pública. Continuando con el análisis de las condi-
ciones de vida abordado en los capítulos 9 y 14, se presenta aquí un detalle análogo a los an-
teriores, pero esta vez, focalizado en la provincia de Córdoba. 

En primer lugar, se abordará la problemática de la pobreza e indigencia a partir del enfoque de 
la línea de ingresos para luego complementarlo con el enfoque de las Necesidades Básicas In-
satisfechas, confiriéndole al estudio una perspectiva más amplia y acorde al conc

 

 

19.2. Pobreza e indigencia por línea de ingreso 

Las estimaciones de la pobreza e indigencia son realizadas por el INDEC como organismo oficial 
y se determinan a partir de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) considerando la valo-
rización monetaria de una canasta básica total (CBT) de bienes y servicios y de una canasta 
básica alimentaria (CBA). Como se comentara en capítulos anteriores, del valor de la CBT surge 
la línea de pobreza, determinándose así el número de  hogares y personas que no cuentan con 
los ingresos suficientes para acceder a dicha canasta básica. Por su lado, los hogares y personas 
que no alcanzan a contar con un ingreso que logre satisfacer requerimientos alimenticios mí-
nimos, determinados por la CBA, son considerados indigentes. 

ciones sufridas en el periodo 2007 2015 restringió la cantidad y calidad de datos sobre pobreza 
e indigencia para ese lapso de tiempo, máxime considerando que el INDEC suspendió la medi-
ción de pobreza e indigencia en 2013. En 2016 la nueva administración nacional reestructuró 
al organismo oficial y se retomaron las mediciones de estas variables en un contexto de mayor 
credibilidad institucional. Sin embargo, los valores informados a partir del segundo semestre 
de 2016 no son estrictamente comparables a los publicados anteriormente, no solo por los 
motivos recién mencionados sino también por cambios metodológicos adoptados por el INDEC.  

En la Tabla 19.1 se presentan los niveles de pobreza para los dos aglomerados relevados por la 
EPH para la provincia de Córdoba, Gran Córdoba y Gran Río Cuarto, desde el segundo semestre 
de 2016 al primer semestre de 2018; observándose que en el Gran Córdoba para el primer 
semestre considerado la pobreza alcanzó al 40,5% de las personas. Este valor resulta inusita-
damente elevado, sobre todo al considerar que la medición arrojó un 30,3% de personas bajo 
la línea de pobreza para la nación y un 26,7% para el Gran Rosario (aglomerado tradicional-
mente comparable al Gran Córdoba). Bajo esta perspectiva histórica y ante la falta de condi-
ciones adversas diferenciales en la provincia frente a lo nacional y a la región pampeana el dato 
resulta llamativo; esta divergencia observada podría deberse a una elevada proporción de ca-

de campo en su momento (Dequino, Costantino, Cuesta, & Ventre, 2017). Es probable que el 
valor correcto para la pobreza se haya ubicado por debajo del 40,5% informado. Luego de ello, 
en el primer semestre de 2017 se informó una cuantiosa reducción en la pobreza hasta un valor 
de 30,7%. En la segunda parte del año la proporción de personas sin ingresos suficientes para 
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la adquisición de una canasta básica total aumentó a un 34,2%, finalizando luego el periodo 
estudiado en un 30,3%. 

Para el caso del aglomerado Río Cuarto la pobreza se ubicó en un 29,2% en el segundo semestre 
de 2016 e inició un sendero decreciente hasta el segundo semestre de 2017 (24,4%). Al igual 
que a nivel nacional, esta caída en los niveles de pobreza se interrumpe en el primer semestre 
de 2018 con un 28,0% de personas bajo la línea. 

Tabla 19.1: Personas y hogares bajo la línea de pobreza. Periodo 2016  2018 

Período 
Porcentaje de personas Porcentaje de hogares 

Gran Córdoba Río Cuarto Gran Córdoba Río Cuarto 
2S - 2016 40,5% 29,2% 29,4% 20,5% 
1S - 2017 30,7% 27,8% 21,7% 19,9% 
2S - 2017 34,2% 24,4% 23,6% 17,0% 
1S - 2018 30,3% 28,0% 20,6% 19,4% 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

La Tabla 19.2 contiene la incidencia de la indigencia para los aglomerados del Gran Córdoba y 
Río Cuarto. En relación al segundo semestre de 2016 en el Gran Córdoba, aplican las mismas 
consideraciones mencionadas más arriba que para el caso de la pobreza. 

En ambos aglomerados la indigencia se comporta de manera similar, mostrando una caída se-
cuencial desde el inicio del periodo considerado hasta el segundo semestre de 2017. En la pri-
mera mitad del 2018 se quiebra la tendencia y se observa un aumento en el porcentaje de 
personas que no logran acceder a una canasta de alimentos que proporcione una ingesta pro-
teica y calórica mínima. 

Tabla 19.2: Personas y hogares bajo la línea de indigencia. Periodo 2016  2018 

Período 
Porcentaje de personas Porcentaje de hogares 

Gran Córdoba Río Cuarto Gran Córdoba Río Cuarto 
2S - 2016 10,8% 7,0% 7,6% 4,7% 
1S - 2017 7,8% 5,5% 4,7% 4,1% 
2S - 2017 5,3% 5,5% 3,8% 3,5% 
1S - 2018 5,5% 5,8% 4,1% 3,7% 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

 

19.3. Pobreza estructural 

Debido a que la Argentina presenta una importante historia inflacionaria, la medición de la 
pobreza por línea de ingresos es afectada por shocks en el costo de vida, generándose así va-
riaciones de gran magnitud que pueden distorsionarlas estimaciones. Es por ello que resulta 
importante complementar el análisis con una visión multidimensional de la pobreza. 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas constituye una medida de la pobreza es-
tructural y considera las condiciones de vida en que se desarrolla un hogar teniendo en cuenta 
las siguientes variables: vivienda inadecuada, carencias sanitarias (falta de retrete), condicio-
nes de hacinamiento (más de tres personas por cuarto habitable), inasistencia escolar (en caso 
de haber niños de 0 a 12 años que no asisten a la escuela primaria) o una baja capacidad de 
subsistencia (de haber 4 o más personas por miembro ocupado o cuando el jefe del hogar no 
ha completado el tercer grado en la escuela primaria). Un hogar es considerado pobre por NBI 
si presenta al menos una de las anteriores privaciones. 
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La medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas se realiza a partir de los censos naciona-
les, por lo que se presenta en la Tabla 19.3 la proporción de personas y hogares cordobeses 
con al menos una NBI para los años 2001 y 2010. Se observa así que la cantidad de hogares con 
alguna privación esencial bajó entre ambos censos desde un 11,1% hasta un 6,0% (se verifica 
esta caída también en la cantidad de personas con alguna NBI, desde un 13,0% a un 8,7% en 
2010). 

Los hogares de la provincia mostraron mejorías en cada uno de los aspectos que el método 
considera, siendo la baja capacidad de subsistencia la que mostró una reducción mayor (al igual 
que en el resto de la Región Centro y también a nivel nacional), pasando de un 4,8% en 2001 a 
un 0,5% en 2010. 

Mientras que en 2001 la mayor privación observada en la provincia estaba dada por la capaci-
dad de subsistencia, en 2010 esta variable se ubica como la penúltima en incidencia, mientras 
que en el último censo la mayor privación de los hogares cordobeses estuvo dada por las con-
diciones de hacinamiento. 

Tabla 19.3: Necesidades Básicas Insatisfechas de la provincia de Córdoba 
Porcentaje de población y hogares, años 2001 y 2010 

NBI 
2001 2010 

Población Hogares Población Hogares 
Sin NBI 88,9% 88,9% 94,0% 94,0% 
Al menos una NBI  13,0% 11,1% 8,7% 6,0% 

Co
nd

ic
ió

n 
de

 p
riv

ac
ió

n Vivienda - 1,8% - 1,0% 
Sanidad - 2,1% - 1,7% 
Hacinamiento - 3,9% - 3,2% 
Educación - 0,4% - 0,3% 
Subsistencia - 4,8% - 0,5% 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Recuadro 19.1: Relevamiento Anual de Clínicas Privadas 2018 

El sector de la salud es de gran importancia para la economía argentina. Se trata de un sector 
muy dinámico, de alto impacto para el bienestar de la sociedad y en constante incorporación 
de innovaciones tecnológicas. Su importancia se potencia por las múltiples interrelaciones 
que presenta con el resto de la economía. Esto explica la relevancia que se le debe brindar 
al sector para la política pública. 

Desde el año 2011, el IIE realiza un relevamiento de las clínicas privadas locales de la Ciudad 
de Córdoba. En la última edición elaborada en base a encuestas realizadas durante el se-
gundo semestre de 2018 participaron 12 clínicas, que representan el 55% del total de em-
pleados del sector de la ciudad, quienes brindaron información sobre su desempeño y pers-
pectivas. El objetivo del relevamiento es elaborar un diagnóstico que permita identificar las 
principales problemáticas del sector. 

A continuación, se resumen los principales resultados del estudio. 

Recursos humanos 

Entre 2016 y 2017 el empleo total en las clínicas relevadas creció un 5%, considerando per-
sonal médico y administrativo directo. Este 5% incluye 243 nuevos profesionales de la salud, 
de los cuales 191 son médicos. 

A pesar de ello, una problemática recurrente es el persistente déficit de médicos en algunas 
especialidades. En efecto, al menos dos tercios de las clínicas relevadas afirman presentar 
déficits en terapia intensiva, neonatología y anestesiología. Similarmente, según el estudio, 
estas especialidades también presentan déficits de personal de enfermería. En concordancia 
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con este diagnóstico, según los resultados del Examen Único de Residencias 2018, que 
abarca a todas las instituciones de salud de la Provincia, estas mismas especialidades no 
lograron cubrir todas sus vacantes. 

Problemáticas 

Al igual que en el relevamiento del año 2017, se identificaron como principales problemáti-
cas la presión impositiva, la elevada inflación, los bajos aranceles prestacionales y los altos 
costos laborales. En consistencia con estos problemas, entre las políticas prioritarias deman-
dadas por el sector se destacan lograr aranceles prestacionales sostenibles y reducir la pre-
sión tributaria. En efecto, la presión impositiva representó un 17% de la facturación en 2017, 
siendo el componente IVA crédito no computable el de mayor peso. 

Expectativas 

Por último, en medio del contexto recesivo de la economía durante 2018, 45% de las clínicas 
afirmaban que esperaban reducir la facturación real el año pasado, lo cual refleja un dete-
rioro de las expectativas de facturación respecto a 2017. Lo mismo se observaba en relación 
al empleo, donde el 73% de los consultados esperaba mantener o reducir el personal en 
2018. Por otro lado, más de la mitad de las clínicas relevadas esperaba que el costo laboral 
se mantuviera constante o disminuya, atenuando el impacto negativo esperado sobre la fac-
turación real. 
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