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POBLACION 

Población Censo 1980 

Total (en miles) 

Tasa media anual por mil habitantes: 

Periodo 1975/80 

Natalidad .. 

Morta!idad 

Crecimiento 

Esperanza de vida al nacer (años): 

Periodo 1975/80 

Hombres 

Mujeres ... 

Promedio 

Porcentajes sobre el total de la población: 

Censo 1980 (Provisionales) 

Varones 

Mujeres ..... . 

Argentinos ............... . 

Extranjeros .............. . 

Población urbana . . . ............. . 

Población rural .. 

27 947 

214 % 

89 % 
129 % 

661 

72 9 

69 4 

49 3 % 

50 7 % 

905 % 

95 % 

790 % 

21 o % 

Analfabetismo a los 10 años y más: Porcentajes sobre el 

total de cada sexo (Censo 1970) 

Varones ............. . 

Mujeres ... . 
63 % 
78 % 

Número de ciudades según grado de población 

(Censo 1980) 

De 25 000 a 49 999 habitantes .... 

De 50 000 a 99 999 habitantes 

De 100 000 a 499 999 habitantes . 

De 500 000 a 1 000 000 habitantes 

Más de 1 000 000 de habitantes(•) 

Total .......... . 

47 

24 

13 

4 

1 

89 
Densidad de población por kilómetro cuadrado ... 10 hab. 

(•) Región Metropolitana que incluye a la Capital Federal, 

con 2 908 001 habitantes y el Gran Buenos Aires con 

6 802 222 habitantes. 

SUPERFICIE 

Continente americano . . . . . . . . . . . 2 791 810 km2 
Continente Antártico . . . . . . . . . . . 965 314 km2 
Islas australes intercontinentales . . . . . . 4 150 km2 

Superficie total ................ : 3 761 274 km2. 

Longitud total de castas 
(continentales) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 117 km 

Longitud de fronteras con: 
Chile ........ . 
Brasil ............ . 
Bolivia 
P,araguay ............. . 
Uruguay .......... . 

Cantidad de Explotaciones 
Agropecuarias .......................... . 509 817 Un. 
Superficie total de las explota-
ciones ......................................... 203 345 336 ha 
Dedicada a Agricultura y apta 
no utilizada con Agricultura ni 
Ganaderla .:................................. 21 454 229 " 
Dedicada a Ganaderla y Mon-
tes y Bosques con Ganado ........ 160 461 805 " 
Montes y Bosques naturales 
sin Ganaderla .......................... .. 
Montes y Bosques plantados .. . 
Destinada a Granja .................. .. 
Apta no utilizada por inundación 
lnapta u ocupada con otros 

9 007 321 " 
720113 " 

' 57137 " 
2 652 335 " 

destinos ... ......................... 8 640 361 " 
Sin especificar .. ........................ 352 035 " 

VIVIENDAS 

5 308km 
1 132km 

742km 
699km 
495km 

% 

100 00 

10 55 

7891 

443 
035 
003 
130 

425 
017 

Total del pals ........... . 
Personas por vivienda ........... . 

8 306 705 
.. ..... 34 

Datos provisionales del Censo Nacional 1980. 

ARGENTINA EN CIFRAS 
PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 
(en millones de dólares constantes de 1970 a precios de mercado) 

Producto Bruto Interno 
1 nversión Bruta 1 nterna 
Consumo . 
Producto bruto interno por habitante en dólares constantes de 
1970 . 

DATOS ILUSTRATIVOS 
(en unidades) 

Parque automotor (a) 
Receptores de televisión 
Receptores de radio (b) 
Salas cinematográficas 
Salas teatrales (c) . 
Museos 
Cantidad de diarios 
Teléfonos instalados (d) · 

1980 

29 167 
7 224 

23 061 

1 047 

1981 

27 390 
5 644 

21 872 

. 966 

' "' 
~' 

1982 /' 
\ 

25 798 
4 486 

20 327 

897 

1982 

4 885 851 
10 100 000 
9 600 000 

1 214 
200 
403 
321 

2 927 678 

(a) Patentados al .31/12/81; (b) Corresponden a 1977; (c) No incluye salas de uso alternativo (cine o 
teatro); (d) Instalados al 31112/82. 

PRODUCCION 

Secto~ Agropecuario (en miles de t métricas) 

Trigo. 
Malz 
Sorgo granlfero . 
Soja 
Girasol 
Lino 
Arroz ....... . 
Caña de· azúcar 
Uva(total) 
Algodón (bruto) . 

............ 

1980/81 1981/82* 

7 7800 8 1000 
12 900 o 9 6000 
7 5500 8 0000 
3 7700 4 0000 
1 2600 1 9800 

795 o 6000 
2863 437 2 

15 500 o 15 046 o 
2 9400 3 571 o 

2818 491 o 
Tabaco ............. . 521· 68 7 
Té 
Naranja 
Manzana 
Pera 
Lana lavada (1) 
Carn~ vacuna (2) . 

(1) Corresponde a los años 80-81-82 
(2) Corresponde a los.años 80-81-82 

980 
653 o 
908 o 
1300 
398 

2 7704 

Existencias ganaderas, censo del 30 de junio de 1977 (miles de cabezas) 

Vacunos• 
Ovinos 
Porcinos 
Equinos 

• Estimación al 30-6-82 

Sector Industrial 

Petróleo 
Gas natural 
Mote.naftas 
Die.sel Oil . 
GasOil. 
FuelOil 
Energla Eléctrica 

Carbón Comerciable 
Acido sulfúrico .... 
Cemento Portland 
Hierro Primario 
Acero crudo 
Laminados .. 
Extracto de quebracho 
Vino 
Azúcar 
Heladeras 
Televisores 
Automotores . 
Tractores . 
Pastas celulósicas . 
Papeles y cartones . 

Unidad 1980 

Miles de m3 28 581 7 
Millon. de m3 9 8716 
Miles de m3 7 108 o 
Miles de m3 1 1141 
Miles de m3 7 5189 
Miles de m3 8 2231 
Millon. de 
KWh 35 736 6 
Miles de t 3899 
Miles de t 233 5 
Miles de t 7 132 7 
Miles de t 1 806 4 
Miles de t 2 6871 
Miles de t 3 256 9 
Miles de t 954 
Miles de HI 23 301 o 
Miles de t 1 571 a 
Unidades 264 320 o 
Unidades 454 278 o . 
Unidades 281 793 o 
Unidades 3 6190 
Miles de t 319 5 
Miles de t 803 2 

142 o 

804 o 
1375 
523 

2 906 5 

1981 

28 8261 
10 1586 
7 0833 
1 085 6 
7 803 8 
8 050 1 

35 269 2 
4969 
220 4 

6 651 2 
1 735 9 
2 517 1 
2 734 1 

92 2 
21 633 o 

1 531 2 
212 330 o 
514 833 o 
172 363 o 

1 378 o 
286 3 
751 7 

1982/83* 

15 _1300 
8 8400 
8 125 o 
3 8500 
2 3000 

7950 
2700 

3 669 7 
. 3843 

708 

465 
2 5054 

52 700 
35 012 

3 552 
3 073 

1982 

28 459 6 
11 8641 
7 005 7 
1 1485 
7 783 4 
7 2382 

36 227 8 
5155 
2238 

5 5802 
1 9403 
2 897 4 
3 242 2 

110 6 
25 052 4 
1 530 7 

202 637 o 
447 819 o 
132 .117 o 

3 8890 
3490 
8279 

NOTA: (t): toneladas; m3: (metros cúbicos); MWh: Megawatts/hora; TPB: Topeladas porte bruto; km: kilómetros; HI: Hectolitros. 
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DEBE FLE.XIBILIZARSE 

OOOOITTlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

El ministro de Economía, Jorge Wehbe, pronunció un discurso 
en la reunión anual del Fondo Monetario ·internacional, 

realizada en Washington. 

El 26 de setiembre pasado, el 
ministro de Economía doctor 
Jorge Wehbe, pronunció una di
sertación durante la Asamblea 
anual del Fondo Monetario Inter
nacional y del Banco Mundial, 
que tuvo lugar en Washington. 
La delegación oficial argentina 
estuvo integrada además, por el 
presidente del Banco Central, 
Julio González del Solar, y por 
los directores de esa institución., 

Se transcribe a continuación 
el discurso pronunciado por el 
doctor Jorge Wehbe: 

La economía internacional 
muestra en general algunos sig
nos oe reactivación. Sin embar
go aún persisten elementos pre
ocupantes tales como los eleva
dos niveles de desocupación. 
Las altas tasas reales de interés 
y una grave retracción del comer
cio internacional de bienes y ser
vicios. La reactivación que co-

S !. 

menzó a insinuarse en algunos 
paises industriales durante los 
primeros meses de 1983, parece 
ahota menos sostenible que en
tonces y se acrecientan las du
das sobre su magnitud. 

A nivel macroeconómiC.o, la 
coexistencia de elevados déficit 
fiscales con pollticas moneta
rias restrictivas continúa mante
niendo altas tasas de interés en 
los mercados de crédito. 

La persistencia de altas tasas 
·reales de interés y la multiplici
dad de restricciones al comercio 
hacen menos factible tanto la 
continuación de la recuperación 
económica como la propagación 
de sus efectos a través del co
mercio internacional. 

CONDICION NECESARIA 

La reducción de los déficit fis
cales, particularmente en los Es-

tados Unidos, es una condición 
necesaria para reforzar la inci
piente reactivación y hacerla 
más equilibrada y sostenible. De 
lo contrario, será muy difícil mo
derar las expectativas infla
cionarias y se acentuarán los 
efectos negativos que ejercen 
las altas tasas reales de interés 
sobre la inversión privada. Por 
otra parte, la actual combina
ción de tales políticas en los 
paises industriales hace que, a 
través de sus efectos sobre las 
tasas de interés se produzca un 
reflujo de ahorros desde los 
paises en desarrollo hacia los 
paises industriales. 

Es preocupante observar la 
falta de acción de los paises in
dustriales con respecto a la re
ducción de los déficit fiscales, 
particularmente en circunstan
cias en que otras rigideces 
estructurales tales como el nivel 
de los gastos públicos y los ba-
jos niveles de rentabilidad empre-"-... 
saria afectan la capacidad de_...,..:. 
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ahorro y por lo tanto crean de por 
sí condiciones tendientes a ele
var aún más las tasas de interés. 

Un párrafo aparte merece el te
ma del proteccionismo y de las 
restricciones al comercio que 
han recrudecido últimamente. 
La proliferación de restricciones 
arancelarias y no arancelarias 
en los paises industriales perju
dica las exportaciones de lama
yoría de los paises en desarrollo 
y dificulta fundamentalmente la 
capacidad de repago de su 
deuda externa. 

EL PROTECCIONISMO 

Dadas las presentes circuns
tancias no resultan suficientes 
las expresiones de simpatía ha
cia un sistema de comercio libre. 
Es imprescindible tomar medí· 
das enérgicas y decididas para 
desmantelar las restricciones 
existentes y en .esto les cabe a 
los países industriales un¡:¡ res
ponsabi 1 idad preponderante. 

El alto nivel de proteccionis
mo en los países industriales en 
el cual el proteccionismo agríco
la de la CEE es el ejemplo más 
notable tiene efectos devastado
res sobre los países en de
sarrollo. Especialmente en mo
mentos como los actuales en 
que están agobiados por las pe
sadas cargas financieras y el ba
jo precio de sus exportaciones. 

En este sentido no vemos . 
. cambios sustanciales en la poll
tica comercial de los paises in
dustriales y es desmoralizante 
que organismos como el GATT 
continúen sin poder ejercer una 
influencia significativa con res
pecto al proteccionismo agríco
la. 

Creemos que no es posible tra
tar los problemas de ajuste de 
una parte del mundo sin tener en 
cuenta la disminución de las po-

2 

sibilidades de comercio que se 
observa en los últimos años. Las 
perspectivas de reactivación en 
los pases en desarrollo para el 
füturo cercano son poco promi
sorias dado que el mayor .peso 
del ajuste recae sobre la si
tuación interna y provoca la rece
sión y la caída de importaciones, 
al estar cerradas las posibilida
des de mayores exportaciones. 

En resumen, señor presidente, 
en circunstancias tan difíciles 
como las actuales, generar supe
rávit comerciales aún mayores 
se hace cada vez más difícil debi
do a los ya muy deprimidos nive
les de importaciones, la lenta re
activación de las exportaciones 
y el deterioro sufrido en los tér
minos del intercambio. 

AJUSTE 
EXTRAORDtNARIO 

La magnitud de ajuste ya 
realizado por los ·paises en 
desarrollo es extraordinario. 
Permitaseme destacar por ejem
plo que el déficit en cuenta 
corriente del grupo de los vein
te paises de mayor deuda ex
terna se ha comprimido en 45 por 
ciento al caer de 68,7 billones de 
dólares en 1981 a 38,5 billones 
de dólares en 1983. Bastaría con 
una reducción de 3 puntos por
centuales en la tasa de interés 
en dólares y una mejora de 10 por 
ciento en el precio de las expor
taciones para que el déficit ac
tual desaparee iera total mente. 
Esto es, bastaría que la econo
mía mundial permitiera un mo
desto cambio de tasas de interés 
y precios relativos más normales 
para eliminar el déficit en cuenta 
corriente en países que por su ni
vel de desarrollo deberían nor
malmente ser receptores de ca
pital externo. 

La estrategia empleada hasta 
ahora para el manejo de la pesa
da deuda externa supone un con
junto de desarrollos simultá
neos tales como el ajuste interno 

de las economías afectadas, el 
mantenimiento del finan
ciamiento de la banca comercial 
externa, y nuevos financiamien
tos a través de instituciones in· 
ternacionales y oficiales. Todos 
estos elementos deberlan actuar 
dentro de un marco de recupera
ción económica en los paises in
dustriales, que suponga una dis
minución en las tasas de interés 
y mejoras en los términos de in
tercambio. 

Todos los indicadores seña
lan que el ajuste interno de los 
países deudores es el único ele
mento que ha cumplido su parte 
en el proceso. En materia de ta
sas de interés, la mejoría ha sido 
nula o poco significativa pues ha 
sido compensada por incremen
tos en los niveles de costo y 
sobrecargas en préstamos ban
carios. La mejora de los términos 
del intercambio ha sido pequeña 
y en muchos casos se ha com
pensado con el recrudecimiento 
de prácticas proteccionistas. 

FALENCIA 
DE 

FINANCIAMIENTO 

La falencia del financiamiento 
de la banca comercial ha sido 
'significativa, ya que las demoras 
en la implementación de los con· 
venios y las disminuciones en 
los financiamientos de cor.to pla
zo han provocado resultados 
muy alejados de las metas pre
vistas. 

Cabe concluir, entonces, que 
los desarrollos en la e~onomía 
mundial, determinados funda
mentalmente por las políticas 
fiscales monetarias y comer
ciales de los países industriales 
y por el comportamiento de la ban
ca comercial, reticente a aumen
tar sus préstamos a los países 
deudores, han significado un pe
so desmedido que ha hecho más 
intenso aún el ajuste interno de 
los países deudores\. 

\ 
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El representante financiero para Europa, ingeniero Ubaldo Aguirre, et presiden_te del Banco 
Central, Dr. Julio Gonzátez del Solar y et ministro "de Economfa, Dr. Jorge Wehbe, durante 

la última reunión del Fondo Monetario Internacional. 

Cabe preguntarse entonces si 
existen en el corto plazo probabi
lidades razonables de que se 
produzcan reducciones signifi
cativas en las tasas de interés o 
una reversión drástica de las ten
dencias proteccionistas. Cre
emos que la respuesta es negati
va pues no vemos ninguna ac
ción decidida para reducir los 
déficit fiscales ni para disminuir 
restricciones al comercio en los 
paises industriales. 

Nos preguntamos as1m1smo, 
si cabe esperar un cambio en la 
actitud de la banca comercial, de 
modo de aumentar el nivel de los 
préstamos actuales a los mayo
res deudores. En este sentido to
dos los elementos de juicio dis
ponibles indican que tampoco 
podemos ser optimistas en este 
aspecto durante el año próximo 
y los siguientes. 

Finalmente preguntamos qué 
otras alternativas de finan
ciamiento privado existen en las 
pre~entes circunstancias. Lapo
.sibilidad de incrementar la inver
sión extranjera directa es cierta
mente una alternativa pero dis
tante y sólo para el mediano pla
zo, cuando las incertidumbres 

de la presente situación se ha
yan disipado. 

LAS AlTERNATIVAS 

En este contexto, parecería· 
entonce.s que la única alternati
va para salir de la presente crisis 
serla un ajuste más intenso y de 
características excepcionales 
por parte de los países deudores. 

Creemos, señor presidente, 
que esto no es posible por la 

·magnitud y gravedad de los fac
tores internos y externos que 
operan sobre nuestras econo
mlas. Creemos además que no 
es justo dejar totalmente libradas 
nuestras economlas a las cir
cunstancias de los mercados 
mundiales, cuando estas cir
cunstancias están determina
das por el intervencionismo es
tatal en materia de déficit fiscal, 
de gasto público y de: pollticas 
proteccionistas en las econo
mlas industriales. 

Creemos, señor presidente, 
que un manejo posible y justo de 
la presente situación requiere 
una combinación de ajuste inter
no y financiamiento externo. 

En la medida que el comporta
miento de la banca comercial no 
haga posible ese financiamien
to, la canalización de fondos a 
través de instituciones oficiales 
es esencial, e incluso contribuir 
a mejorar la capacidad nego
ciadora de los paises deudores 
frente a la banca comercial, lo 
que evitaría afectar su situación 
de solvencia en el mediano pla
zo. 

Es con esta visión poco opti
mista de las circunstancias ac
tuales que nos toca participar en 
esta discusión sobre la polltica 
de acceso a los recursos del Fon
do Monetario. Las situaciones 
excepcionales por las que atra
viesan un gran número de paises 
miembros exige que el Fondo 
Monetario disponga de los me
dios para atender las necesida
des de financiamiento que en 
esos casos subsisten, luego de 
haber realizado sustanciales 
ajustes internos y de haber ago
tado otras fuentes de finan
ciamiento. 

Es por ello que entendemos 
que la decisión apropiada serla 
mantener los actuales márgenes 
de acceso y la posibilidad de 
sobrepasar dichos márgenes en 
circunstancias especiales. No 
entendemos la lógica de cual
quier decisión que implicara re
ducir en las presentes _circuns
tancias el acceso absoluto para 
cualquier·pals miembro. 

Finalmente, Sr. presidente, es 
necesario man i testar nuestro 
desagrado con el aumento de 
condicionalidad que el Directo
rio de esta institución ha deter
minado recientemente en el ca
so de la facilidad compensatoria 
por calda de exportaciones, y de
jar sentado que nos resulta difi
cil comprender la falta de un apo
yo generalizado a una nueva emi
sión de Derechos Especiales de 
Giro que constituirla una alterna
tiva válida para mejorar el 
equilibrio financiero interna
cional. Muchas gracias. () 
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VASTO PLAN DE 

OBRAS ENERGETICAS 

Presenta una inversión total 
de 12.465 millones de dólares 

En. la República Argentina se 
están ejecutando obras de un 
programa energético que cuen
tan con apoyo crediticio de orga
nismos financieros interna
cionales. En conjunto represen
tan una inversión de 12.465 millo
nes de dólares, de los cuales 
1.388,4 millones corresponden a 
aportes de entidades crediticias 
internacionales. Hay además en 
gestión préstamos por otros 672 
millones de dólares para finan
ciar obras en proyecto avanzado 
cuyo monto previsto es de 2.124 
millones de dólares. 

Las obras en ejecución que 
incluyen importantes apro
vechamientos hidroeléctricos, 
permitirán incorporar a la infra
estructura del país una potencia 
de 3.700 MW, 430 kilómetros de 
gasoductos y 11.815 kilómetros 
de lineas de transmisión y distri
bución, con sus correspondien
tes estaciones y subestaciones 
de transformación. 

Por su parte, las obras en pro
yecto avanzado' agregarán otros 
1.520 MW de potencia y 2.325 ki
lómetros de lineas eléctricas y 
equipos de transformación, así 
como 70 kilómetros de gasoduc
to. 

4 

Más obras para generación y transmisión qe 
electricidad. 

OBRAS 
ELECTRICAS 

Entre las obras con crédito 
acordado y en ejecución figura el 
aprovechamiento de Alicurá, en 
la provincia de Neuquén (Ver Nº 
122), con una potencia de 1.000 
MW y una producción energética 
estimada en 1.880 GWh anuales. 
Está previsto que comience a 
entregar energía a partir de 1984, 
con la entrada en servicio de la 
primera unidad. El grado de eje-

cución de este proyecto, cuya in
versión total es de 550 millones 
de dólares, es del 60 por ciento. 

En situación similar se en
cuentran los estudios para los 
proyectos de Piedra del Aguila, 
Pichi Picú Leufú y Michiuao, 
sobre el río Limay. Estos dos últi
mos tendrán, respectivamente, 
una potencia de 400 y 600 MW, y 
una producción energética 
anual estimada en 1.730 y 2.400 
GWh. Para su emplazamiento se 
aprovechará la diferencia to
pográfica existente entre la cota 
de embalse de El Chocón y la de 
Restitución de Piedra del Aguila. 

A estos tres estudios corres
ponde una inversión total de 110 
millones de dólares. El grado de 
avance de los estudios de Piedra 
del Aguila es del 96 por ciento y 
de los dos restantes del 33 por 
ciento. 

La energía que generará a par
tir de 1984 la Central Hidro
eléctrica de Alicurá, será trans
portada a los centros de consu
mo (Gran Buenos Aires) median
te una 1 ínea en 500 kV de 1.865 ki
lómetros de longitud, con las es
taciones transformadoras 
correspondientes, y cuya habili
tación está prevista para marzo 
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Montaje de la sala de control de la destllerla de' petróleo Luján de Cuyo, en Mendoza. 

de 1985. En su recorrido esta lf. 
nea alimentará a las localidades 
de Choele-Choel, San Antonio 
Oeste, Báhra Blanca y Olavarrla. 
El grado de ejecución de ésta 
está muy avanzado, previén
dose que para fines de 1983 lle
gará al 70 por ciento. Demandará 
l.ina inversión de 561 millones de 
dólares. 

A estas realizaciones debe 
agregarse la ejecución· de la ter
cera etapa del Proyecto para el 
Desarrollo de Electrificación Ru
ral, que insumirá una inversión 
de 23 millones de dólares. En sus 
dos etapas anteriores, a través 
de su sistema de préstamos, es
te proyecto benefició a gran nú
mero de explotaciones rurales, 
permitiendo incorporar al área 
electrificada del país una consi
derable superficie. Apunta a im
pulsar la tecnificación del agro y 
mejorar las condiciones de vida 
de 1o·s productores agrope
cuarios. 

El proyecto SEGBA (Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos 
Aires) IV, con una inversión de 
500 millones de dólares, consti
tuye otro importante programa 
de obras en ejecución, tendiente 
a mejorar la calidad del servicio 
eléctrico en la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires. Con
templa la construcción de 656 ki-

lómetros de redes de 500, 220 y 
132 kV, estaciones de transfor
mación, 9.300 kilómetros de 11-
neas de distribución y diversas 
subestaciones. 

YACYRETA 

Dentro de los complejos hidro
eléctricos en ejecución se desta
ca, por su importancia, Yacyretá 
(Ver Nº 118), que es un apro
vechamiento hidráulico de uso 
múltiple, que representará un 
factor de integración física, eco
nómica y social entre la Argenti~ 
na y Paraguay. En una primera 
etapa constará de 20 unidades 
generadoras de 135 MW cada 
una, agrupadas en conjuntos de 
10, que totalizarán una potencia 
de 2. 700 MW. El monto de la obra 
llega a los 9.600 millones de dó· 
lares a precios de julio de 1982, 
incluyendo una eventual depre
ciación de dicha moneda e inte
reses sobre préstamos y fondos 
energéticos. 

GAS NATURAL Y 
CAR BON 

En materia de gas natural, fi
gura en primer lugar la 
ampliación del gasoducto Cam
po Durán-Buenos Aires (Ver N ° 
121), mediante la construcción 

Una de las áreas de proceso de Lufán de Cuyo. 

de un tramo paralelo· entre la 
Planta Compresora San Jeróni-
mo (provincia de Santa Fe) y Ge
neral Rodríguez (provincia de 
Buenos Aires), con una longitud 
aproximada de 320 kilómetros. 
Contempla, asimismo, el tendi
do de 110 kilómetros de ramales 
para abastecer y reforzar el sumi· 
nistro de gas a San Nicolás, San 
Pedro, Ramallo, Zárate y Campa
na. Esta ampliación, cuyo grado 
de ejecución es del 55 por ciento, 
permitiría transportar el exce
dente de gas proveniente del ga
soducto Centro-Oeste, después 
de abastecer -las necesidades 
zonales, e Incrementar el caudal 
de los yaciml~ntos del norte del 
país. El monto de este proyecto 
se eleva a lós 121 millones de dó
lares. (Ver nóta aparte) 

En cuanto al carbón, está en 
ejecución un proyecto de explo
ración de la Cuenca Carbonífera 
de la provincia de Santa Cruz y 
de la zona centro sud del Yacl· 
miento de Río Turbio (provincia 
de Santa Cruz), tendiente a lncre· 
mentar las reservas de carbón 
del país. Su monto total es de 20 
millones de dólares. · 

Otro proyecto de no menor 
gravitación es el destinado a pro
mover los estudios de ubicación>· 
de reservorlos de hidr:ocarburos' 
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y de nuevos yacimientos, asl co
mo también de aquellos otros 
tendientes a optimizar el uso de 
gas natural. El proyecto está en 
plena ejecución y su monto llega 
a los 27 millones de dólares. . . 

A fin de satisfacer la futura de
manda de combustibles, cada 
vez más desplazada hacia el con
sumo de subproductos livianos, 
está en desarrollo un proyecto 
para aumentar la capacidad de 
conversión de las destilerlas La 
Plata (provincia de Buenos Aires) 
y Luján de Cuyo (provincia de 
Mendoza) (Ver nota aparte). Una 
vez concretado será posible 
transformar 4 millones de tone
ladas por año de fuel oil de pro
ducción excedente, en naftas y 
gasoil que el pals requiere. Ello 
permitirá una menor demanda 
de petróleo y la exportación de 
subproductos de un valor supe·· 
rior al de los que actualmente se 
colocan en el exterior. 

Las obras· que incluyen la ins
talación de plantas Topping, 
Hidrogenación, Cracking Catall
tico y Vaclo, estarán concluidas 
a principios de 1986. El monto de 
la inversión llega a 952 millones 
de dólares. 

COMBUSTIBLES 

las obras son numerosas y de 
importancia singular para el 
cumplimiento de los programas 
energéticos en marcha. 

En materia de combustibles 
se -destaca el proyecto de cons
trucción de una planta de Peak 
Shaving (Reserva de gas) para la 
licuefacción del gas natural, que 
permitirá mejorar la calidad del 
servicio, especialmente en los 
dlas de mayor demanda del pe
riodo invernal. Además consti
tul rá una reserva ante even
tuales roturas de gasoductos, 
problemas en los yacimiEmtos, 
en las plantas compresoras, etc. 

Contribuirá asimismo al 
ahorro de combustibles 11-
quidos, cuya utilización no será 
ya necesaria al eliminar los cor-

5. 
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tes de gas a las industrias, 
muchos de ellos preventivos, 
programados durante los dla~ de 
alta demanda, al no poder asegu
rar una adecuada oferta del 
fluido. Esto inducirá además un 
mayor consumo del gas, como 
consecuencia de la calidad y 
continuidad de su suministro. 

Esto facilitará también intro
ducir en el pals la tecnologla de 
suministros de gas natural li
cuado en redes alejadas de ga
soductos y en la del gas natural 
licuado para uso en automoto
res. El monto total de este pro
yecto es de 85 millones de dóla
res. 

Reviste especial importancia 
el tendido del gasoducto 
Pacheco-SEGBA, que con una 
longitud de 33 kil.ómetros 
ampliará la capacidad de trans
porte y distribución del Sistema 
de Gasoductos de alimentación a 
la Capital Federal y Gran Buenos 
Aires. Permitirá la atención de la 
creciente demanda doméstica, 

comercial e industrial en perlo
.dos pico asl como también el con
sumo de las centrales de energla 
eléctrica y la eliminación del dé
ficit de distribución en presión 
alta e intermedia. El monto de es
te proyecto es de 24,2 millones 
de dólares. 

Igualmente importante es el 
tendido del gasoducto subfluvial 
de 37 kilómetros de longitud, que 
cruzará el rio Paraná uniendo las 
provincias de Santa Fe y Entre· 
Rios, para el suministro de gas 
natural a esta última. Represen
tará también el paso inicial para 
un futuro suministro de gas al 
Uruguay. La ejecución de este 
proyecto representa una inver
sión de 26,2 millones de dólares. 

ELECTRICIDAD 

En materia eléctrica se desta
ca el aprovechamiento de Piedra 
del Aguila, emplazado sobre el 
rlo Limay, con una potencia de 
1 AOO MW y una producción de 



Villa minera, en la sierra Dorotea (Santa Cruz) del yacimiento de carbón de Rlo Turbio. 

MONTO DE CREDITOS DE 
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

PARA OBRAS ENERGETICAS 
(en millones de dólares) 

SECTOR SECTOR 
ELECTRICO COMBUS- TOTAL 

TI BLES 

-PRESTAMOS ACORDADOS 1 103 285 4 1,388 4 

Obras en ejecución: 
• Alii:urá 155 
• Estudios Limay ~3 
• Yacyretá 420 
• Línea Alicurá Abasto 370 
• Programa SEGBA IV 115 
• Electrificación Rural 10 
• Estudio Reservorio/exploración y 

optimización uso gas 27 
• Conversión Destilería .200 
• Gasoducto San Jerónimo-Rosario 48 4 
• Exploración carbón 10 

-PRESTAMOS EN GESTION 616 56 672 

• Piedra del Aguila 400 
• Central Urugua-í 66 

. • Programa SEGBA V 150 
• Obras Interconexión s/definir 
• Planta Peak Shaving 35 
• Gasoducto Pacheco-SEGBA 10 
• Gasoducto Cruce Rio Paraná 11 

TOTALES 1 719 341 4 2 060 4 

MONTO 
DEL 

PROYECTO 

12.465 

550 
110 

9 600 
561 
500 

23 

27 
952 
122 

20 

2 124 

1 188 
181 
450 
170 
85 
24 
26 

14 589 

energla media anual calculada 
en 5.500 GWh. El monto total de 
este proyecto se eleva a 1.188,5 
millones de dólares. 

Figura también el Proyecto 
SEGBA V, integrado por un Plan 
de Obras de Transmisión y Distri
bución en el Gran Buenos Aires 
para el periodo 1984-89, que insu
mirá 450 millones de dólares. 

De interés es, asimismo, el 
proyecto de construcción de la 
central hidroeléctrica Urugua-1 
(Ver Nº 121), que tendrá una po
tencia de 120 MW y una genera-· 
ción del orden de los 366 GWh 
anuales. Requerirá, a la vez, el 
tendido de una línea de transmi
sión complementaria. Esta obra 
evitará el uso de combustibles . 
de alto costo de transporte. La 
inversión se eleva a 181 millones 
de dólares. 

Entre los proyectos con prés
tamos en gestión figura el 
Programa de Lineas de Transmi
sión, Subestaciones de Trans
formación e Interconexión con el· 
Brasil. Este programa ampliará 
el Sistema de Interconexión Na
cional uniendo Mendoza-San Ra
·fael, como tramo de la intercone
xión Cuyo-Comahue, y. Choele
Choel-San Antonio Oeste. Se 
completará con la construcC'ión 
je las estaciones transformado
ras en 500 Kv San Rafael y San 
Antonio Oeste y la instalación de 
los Despachos Regionales de 
Carga Cuyo y Noroeste Argenti
no para la operación de los siste
mas del mismo nombre. 

Las· tnterconexiones con el 
Brasil comprenden el cruce del 
rlo Uruguay entre Uruguayana 
(Brasil) y Paso de los Libres (Ar~ 
gentina), con una llnea de 132 kV, 
y la construcción de una esta
ción transformadora y converti
dora en Santo Tomé, más una 11· 
nea de 132 kV'desde esta locali
dad hasta Apóstoles (provincia 
de Misiones) de 170 kilómetros 
de longitud. El monto total del 
programa es de 170 millones de 
dólares.o 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

FUE INAUGURADO UN 
COMPLEJO DE 

PLANTAS PILOTO MODELO 
EN LA ARGENTINA 

Y EN AMERICA LATINA 

Yacimientos Petrolíferos Fis
cales inauguró en la localidad de 
Florencio Vare la, al sur de la Ca
pital Federal, su Complejo de 
Plantas Piloto, modelo en el paf s 
y en Latinoamérica, que pro
yecta a la empresa a la vanguar
dia en el desarrollo de cataliza
dores, clave en los procesos de 
conversión del·petróleo crudo en 
combustibles y lúbricantes· y en 
la tecnologf a de procesos, esla
bones imprescindibles del. de
sarrollo tecnológico nacional. 

El nuevo hito forjado por la Ge
rencia General de Investigación 
y Desarrollo -Complejo de Es
cala Banco y Plantas Piloto
apunta a alcanzar objetivos que 
están fntimamente consustan
ciados con la ecuación del petró· 
leo y el futuro nacional, sobre la 
base del uso más racional de los 
hidrocarburos. Concretamente, 
estas metas se orientan a: 

• Aprovechar recursos no re· 
novables 

• Aumentar el valor agregado 
de las unidades de proceso 

• Producir combustibles lí· 
quidos y productos petro· 
químicos a partir del gas na· 
tural. ·· 

Para materializar estos objeti
vos, en los edificios que compo
nen el complejo, sobre una su
perficie de 550 metros cuadra
dos, YPF está desarrollando 
una avanzada tecnologfa en tres 
campos vitales del plan de ac
ción de la empresa: a) cataliza
dores; b) diseño de reactores; c) 
control de procesos. 

paf S·, en colaboración con los 
centros del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientfficas y 
Técnicas (CONICET), que es un 
objetivo prioritario de YPF y el 
estudio, remodelación y aumen
to de capacidad de procesa
miento de las unidade·s catalfti
cas que integran el parque de 
plantas de la empresa. 

La Gerencia General de Inves
tigación y Desarrollo de YPF, 
con la colaboración del Instituto 
de Catálisis y Petroqufmica de la 
Universidad del Litoral, tuvo a su 

• cargo el desarrollo de la tecnolo
gf a para la obtención, a nivel de 
laboratorio, del primer cataliza
dor nacional. Se trata de uñ insu
mo critico y estratégico para la 

La planta fue di-señada .Para industria y la petroqufmica asi 
alojar todas las unidades piloto como para la defensa nacional. 
de alta presión, particularmente YPF ha trabajado arduamente en 
el equipamiento a utilizar en la los últimos doce años, con el 
selección y evaluación de catali- concurso de centros cientlficos 
zadores. Los equipos tambien se de prestigio nacional, en investi-

• Ahorrar energía utilizaránparapruebasdelosca- gaciones orientadas al de· 
• Economizar divisas talizadores desarrollados en el sarrollo de catalizadores propios 

~e~?~~~~~J~~Wd~~~WW~dWd~d~dWJWd~d~VJ~e~?~?d~~ti!~?~fJ~d~WJ~WdWe~ 
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y, consecuentemente, a la pro
moción de su desarrollo en la Ar
gentina. 

Actualmente, el pals depende 
d~ la importación de catalizado
res -YPF destina 8 millones de 
dólares anuales-y su importan
cia estratégica quedó patentiza
da en el bloqueo comercial du-

dades correspondientes a los 
proyectos de mayor conversión 
en las destilarlas La Plata y Lu· 
ján de Cuyo. 

El gran avance experimentado 
en la tecnologla de refinación 
petrolera y la petroqulmica, está 
marcado por el desarrollo de 
nuevos catalizadores. Esto expli· 

gue a los paises más desarrolla-
dos. · 

La Empresa Petrolera Estatal, 
juzga de interés prioritario dispo
ner de una infraestructura que 
permita el desarrollo de técnicas 
avanzadas en la caracterización 
y evaluación de performances de 
los catalizadores suministrados 
a las unidades catallticas de las 

El equipamiento disponible en el Complejo de Plantas Piloto de Florencia Vare/a es de la más avanzada 
tecnologla en Medición, Análisis y Procesamiento de Datos. 

rante la guerra de las Malvinas. 

SELECCION Y DESARROLLO 
DE CATALIZADORES 

YPF dispone, en sus destile
rlas, de 22 plantas catallticas y 
este número se incrementará 
con la instalación de otras 6 uni· 

ca el estudio intensivo, remode
lación y aumento de capacidad 
de procesamiento de las unida
des catallticas que integran el 
parque de plantas de la empresa. 
Asl fue posible el auge de con
versión acompañado de un con
siderable ahorro energético en 
las refinerlas, hecho que distin-

destilerlas del Estado. 

Por su alto valor estratégico y 
la elevada erogación de divisas 
que significa su compra, la 
empresa impulsa el desarrollo 
nacional de catalizadores y ha 
programado contar con el 
equipamiento necesario para su [:> 
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producción a escala laboratorio 
y banco. 

Cualquier tipo de reactor cata
lltico de lecho fijo puede ser si
mulado por los equipos del 
Complejo, en rangos de tempe
ratura hasta los 550° c y pre
siones de hasta 150 atmnsferas. 
Estas severas condiciones de 
trabajo obligan a adoptar rlgidas 
medidas de seguridad, verbigra
cia, comando por control remo
to, instalaciones antiexplosivas, 
paredes vol cables, instala
ciones antiincendio, etc. 

DISEÑO DE 
REACTORES 

Las escasas reservas de crudo 
a nivel mundial, hacen imperati· 
vo el procesamiento de petró
leos pesados con mayor nivel de 
contaminación; aumentar la 
conversión de las destilerlas, y 
disminuir el consumo energéti· 
co. Estas metas requieren el 
empleo de sistemas de reacción 
tecnológicamente más comple-. 
jos. El diseño de los reactores, 
por consiguiente, debe ajustarse 
cada vez con mayor precisión a 
las caracterlsticas de los nuevos 
catalizadores más activos, a ma
terias primas alternativas de me
nor calidad y a la obtención de 
productos de mayor valor agre
gado. 

El éxito en el rendimiento de 
un catalizador para un proceso 
nuevo o colocado en una unidad 
ya instalada, depende del cono
cimiento que se p9sea en la si
mulación y diseño del reactor ca
talltico. Estos conocimientos 
implican el dominio de la tecno
logla de los procesos químicos 
en refinación y petroqulmica, 
que sólo son posibles de adquirir 
a través de la experimentación 
en todas sus escalas. La infra
estructura disponible con lama
terialización del Complejo per
mitirá a YPF incursio'nar en este 

campo de fundamental impor
tancia para la generación de tec
nologla en refinación y petro
qulmica. 

CONTROL DE PROCESO 
POR COMPUTADORA 

La energla requerida en una 
des ti le ria por los procesos de se
paración mediante destilación, 
supera el 1 por ciento equivalen
te a la carga total del crudo. 

El incremento en el costo de 
energla planteó la necesidad de 
reexaminar las pautas de opera
ción de las unidades de refina
ción, con vistas a una reducción 
potencial en los requerimientos 
energéticos. La vasta experien
cia de YPF sugiere que la reduc
ción puede realizarse por dos ca
minos: 1) modificaciones en las 
instalaciones de intercambio y 
recuperación térmica. Esta via 
lleva impllcita una inversión con
siderable de capital en la mayo
ria de los casos; 2) innovaciones 
en el enfoque de los sistemas de 
control. Esta modificación re
quiere el estudio y aplicación de 
técnicas avanzadas de control 
de procesos, que hacen uso de 
analizadores en lineas, compu· 
tadores de proceso, etc. 

Precisamente, el objetivo bá· 
sico del área de control es la apli· 
cación experimental de técnicas 
y estrategias derivadas de la teo
ría de control moderno sobre los1 

procesos de destilación. 

CARACTERISTICAS DEL 
COMPLEJO 

El edificio de Escala Banco de 
Alta Presión y Planta Piloto 
consta de cuatro unidades fun
cionales de forma octogonal y 
tres módulos de servicio rectan
gulares, además de una cabina 
para el suministro de gases es
peciales. La unidad funcional 1 
está dedicada a la Sala de 

Control de Plantas Piloto. Una 
computadora digital será insta· 
lada para el desarrollo de siste
mas de control multivariable, 
orientados al ahorro energético. 
Desde esta sala serán operadas 
las Plantas Piloto de Destila· 
ción, Extracción Liquido-Liquido 
y Reformado de Gas con Vapor. 

Las unidades funcionales 2 y 3 
están dedicadas a la instalación 
y operación de equipos de esca
la banco de alta presión y los dis· 
positivos de análisis necesarios. 

La unidad funcional 3 está 
compartimentada en seis secto
res, con 8 equipos Catatest y 
sus cromatógrafos en linea. El 
sistema cromatográfico de aná
lisis centralizado controlado por 
computadora incorporará 
muestreo automático, capaz de 
analizar cualquier sistema de 
h id rocarbu ros. 

El sistema cromatográfico 
representa la última generación 
en su especialidad. Está com
puesto por un cromatógrafo 11· 
quido de alta presión, dos cro
matógrafos gaseosos y un sis· 
tema computarizado de procesa
miento de datos y operación. Es· 
te último consta de una compu
tadora de 64 K de memoria ope
rativa, una terminal de video, una 
impresora-graficadora rápida y 
las interfases correspondientes 
de conversión analógica digital y 
control de eventos. El sistema 
posee un software que permite 
la resolución de muestras multi
componentes complejas, y la de· 
terminación de propiedades flsi
cas, fisico-qulmicas y el cálculo 
de parámetros, tales como nú· 
mero de octanos, densidad y 
destilación simulada. 

En el Complejo también se 
incluirá un sistema integrado de 
control de Plantas Piloto exis· 
tentes y las que se vayan incor
porando por el desarrollo de 
nuevos procesos. 0 

~~~w~~~~~~~~~~~~w~~~~~~w~~~~~~~~~~~~ 
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AMPLIACION DE LA 
CENTRAL TERMICA 

LUJAN DE CUYO 
00~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Central Térmica Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza 

La Empresa Agua y Energía 
Eléctrica, Sociedad del Estado 
habilitó la ampliación de la 
Central Térmica Lujan de 
Cuyo, en la provincia de Mendo
za, al oeste de la Capital Federal. 
La ampliación consiste en un 
turbogenerador de 125 megava
tios (MW}. 

Esta Central contaba hasta el 
presente con dos turbinas de 60 
MW cada una y cuatro turbogás 
de 28 MW por unidad, con lo que 

con la nueva máquina incorpora
da, su potencia instalada llega a 
los 357 MW. La misma ocupa un 
importante lugar en la satisfac
ción de la demanda del Sistema 
Interconectado de la Región Cu
yo, que abastece a las provincias 
de Mendoza y San Juan. 

La ampliación fue diseñada de 
manera que el turbogenerador 
funcione utilizando gas natural 
como combustible básico. Para 
ello está en construcción un ra-

mal de 53 kilómetros que empal
mará con el gasoducto Centro
Oeste, con su respectiva planta 
reguladora, estando previsto uti
lizar un caudal de 220 millones 
de metros cúbicos de este fluido 
por año. 

Como combustible alternativo 
consumirá fuel-oil, el cual podrá 
ser provisto por medio de un oleo
ducto existente, desde la cer
cana destilería de Yacimientos~ 
Petrolíferos Fiscales. V 
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Otra vista de la Central Térmica Luján de Cuyo, 
donde fue habilitado un nuevo turbogenerador de 125 MW. 

AHORRO 

Como consecuencia de la uti
lización de gas natural en susti-

. tución de fuel-oil, se producirá 
una importante economla para 
el pals teniéndose en cuenta que 
la máquina mencionada necesi
ta un total de 195.700 toneladas 
anuales de combustible liquido. 
Asl, con el consumo de gas, 
aquel combustible podrá ser 
destinado a otras actividades o 
ser utilizado para su exporta
ción. Esta sustitución equivale a. 
un ahorro de Sa 103.000.000 por 
año. 

Se prevé que el turbogrupo de 
125 MW funcione con un régi
men de operación que totalizará 
unas 6.000 horas al año. De esta 
manera podrá alcanzar una ge
neración en ese lapso del orden 
de los 750.000 megavatios por ho
ra (MWh.) Estas cifras posibilita
rán un incremento del 17 por 
ciento sobre la potencia instala
da y del 33 por ciento en la gene
ración del Sistema Interconecta
do Cuyo. 

En lo que respecta al circuito 
de agua de refrigeración para el 
bloque, éste se alimentará con 
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un caudal proveniente del rio 
Mendoza, captado por medio de 
una toma, y el canal que presta 
servicio para las instalaciones 
existentes. El agua circula a tra
vés del condensador impulsada 
por efecto de un sifón, que re
emplaza las bombas de circula
ción comunes. 

En periodos de estiaje o bajan
te del rlo se efectuará un rebom
beo parcial del agua, lo que es 
posible dada la baja temperatura 
de la misma en esos periodos (in
vierno). Este diseño permitirá 
refrigerar la nueva unidad sin ne
cesidad de aumentar el caudal 
de agua que se capta en el rlo, 
respetándose de tal manera la 
concesión otorgada por la Pro
vincia. 

En tanto,el agua de alimenta
ción de la caldera será provista 
mediante la extracción de agua 
subterránea por medio de dos 
pozos de 40 metros cúbicos por 
hora cada uno. 

CONTRATO 

La empresa Agua y Energla 
Eléctrica adquirió el turbogene
rador, las bombas de alimenta-

ción de agua y otros elementos 
del ciclo térmico, de acuerdo a 
las condiciones establecidas en 
el Convenio de Cooperación 
Económica y Tecnológica firma
do oportunamente entre la Ar
gentina y Checoslovaquia. 

Posteriormente la empresa es
tatal firmó un contrato "llave en 
mano" para el montaje e instala
ción de los equipos adquiridos 
del generador de vapor, el con
densador y el resto del equipa
miento más la playa de alta ten
sión. 

En el total del equipamiento y 
en los trabajos ejecutados, la in
dustria nacional tuvo una partici
pación superior al 55 por ciento. 

OBRA CIVIL 

La obra civil está integrada 
fundamentalmente por los edifi
cios de salas de Máquinas, de Co
mando, de Tratamiento Químico 
del Agua, de Laboratorios Qui mi-· 
cos y de Compresores y Equipos 
Diesel. También incluye el remo
delado y ampliación del Edificio 
de Administración, para ade
cuarlo a las necesidades fun
cionales futuras. 

La superficie cubierta por es
tos edificios supera ligeramente 
los 11.000 m2. El volumen de hor
migón armado alcanza un total 
de 12.000 m3, los que incluyen 
1.400 toneladas de hierro de alto 
limite de fluencia. 

El edificio de Sala de Máquinas 
es el de mayores dimensiones: 
32 m. de ancho, 72 m. de longitud 
y 28 m. de alto. En su interior se 
encuentra el turboalternador y 
todo el equipamiento del ciclo 
térmico. 

Otras obras civiles comple
r:nentarias comprenden la ·ejecu
ción de los canales para agua de 
refrigeración, bases de: transfor
madores, de caldera, pórticos de 
subestación, transformadora de 
132 kV, pavimentos exteriores, 
caminos consolidados, par
quización, iluminación exterior, 
cercos perimetrales de seguri
dad, canales para cables, etc. o 



GASODUCTO SUBFLUVIAL PARA LA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Entre la empresa Gas del Esta
do y la provincia de Entre Ríos 
fue firmado un convenio para 
efectuar las obras que permitan 
proveer gas natural a esa provin
cia. 

El cruce del río Paraná se ha
rá mediante el tendido de un ga
snducto subfluvial de 37 kiló
metros con un diámetro de 457 
milímetros (18 pulgadas) que 
partirá del gasoducto Aldao -
Santa Fe, en las proximidades de 
esta ciudad, para llegar a la 
ciudad de Paraná. La obra será 
realizada por Gas del Estado. 

En su recorrido, el gasoducto 
deberá atravesar lo que se ha da
do en llamar "zona del río Para
ná'', que consiste en un conjunto 
de ríos, pantanos, islp.s y el pro
pio río Paraná. Estará diseñado 
para operar a una presión de 75 
kilogramos/centímetro cuadra
do y se ubicará enterrado en el 
lecho de los distintos ríos que 
atraviesa. 

Por su parte, el Estado provin
cial entrerriano, en etapas suce
sivas, continuará la obra y me
diante la construcción de distin
tos ramales llevará el servicio a 
23 importantes poblaciones per
mitiendo así que el abasteci
miento de gas natural llegue a 
zonas que actualmente carecen 
del mismo y que suplen sus ne
cesidades energéticas con otros 
combustibles. 

El costo del cruce ,ésciende a 
un monto de $a 125 millones y 
una vez cumplidas las distintas 
etapás del proyecto se espera 
obtener: 
-Mayores exportaciones de 

combustibles líquidos, por 
efecto de la sustitución por 
gas naturétl del que se cuenta 

con mayor disponibilidad. 

-Elevación de la calidad de vida 
de la población mesopotámi
ca. 

-Aumento de las posibilidades 
· de desarrollo regional, inclu

yendo las zonas de frontera a 
lo largo del río Uruguay. 

-Eventual mente faci 1 id ad es pa-
ra la exportación del fluido al 
Uruguay. 

SANTA FE 

Es indudable la significación 
de esta obra para el desarrollo de 
la zona mesopotámica, ya que la 
utilización de gas natural en la 
provincia, unido a las actuales y 
futur,p.s fuentes de energía 
eléctrica, pueden convertirla en 
el corto plazo en un polo de de
sarrollo importante, con una 
marcada radicación de in
dustrias que se sumarían a las ya 
existentes.o 

CORRIENTES 

ENTRE RIOS 
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Nuevo combustible para automotores 
t 

CGJo~oCCo 
(GIS NATURAL COMPRIMIDOJ 

Este veh/culo circula por la ciudad utilizando gas como combustible. 

~***********~****;***************************;~******************;** 

Fue anunciado el programa 
para la utilización del Gas Natural 
Comprimido (GNC) en el trans
porte público de la ciudad de 
'.Buenos Aires y su cono urbano. 
.Este sistema de combustible se 
tiene previsto aplicar a los vehícu
los de alquiler con taxímetro, 
microómnibus y camiones. Se 
trata de la primera etapa dis
puesta por la Secretaría de Ener
gía con vista a la sustitución de 
combustibles líquidos, deriva
dos del petróleo, por gas natural, 
c~nsiderando la necesidad de 
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dar mayor participación a las 
grandes disponibilidades de ese 
recurso. 

La introducción del nuevo 
combustible en el merca.do ar
gentino, que se expenderá bajo 
el nombre de G.N.C. se efectuará 
mediante bocas de expendio es
pecificas y la importación de los 
elementos indispensables para 
dar comienzo a la conversión del 
parque automotor del sector 
energético. 

Paralelamente, se busca esti-

mular el acondicionamiento de 
la industria nacional para que se 
encuentre a la brevedad en con
diciones de atender las necesi
dades del incipiente mercado 
con materiales de origen local, 
abriendo así un nuevo renglón a 
la actividad productiva argenti
na. 

La Secretaría de Energía y la 
empresa Gas del Estado 
emprendieron el lanzamiento del 
Programa G.N.C. y la realización 
de su primera etapa de difusión, 



Sen pocas las modificaciones a realizar para que un motor común funcione a· gas. 

****************************************************~***********~ 

previendo la futura incorpora
ción de la industria privada, tan
to en lo concerniente a la provi
sión de los componentes para 
conversión de motores, como de 
los talleres de instalación y des
pachos del G.N.C. en estaciones 
de expendio, que serán conce
siones de la empresa éstatal pro
veedora del combustible. 

Asimismo, se descuenta la 
amplia colaboración que presta
rán los fabricantes de automóvi
les, ante la perspectiva de la 
apertura de un nuevo mercado, 
para desarrollar vehículos dise
ñados directamente para el uso 

·del G.N.C. 

Gas del Estado decidió la ins
talación de las dos primeras es
taciones experimentales de car
ga del combustible, que están 
ubicadas en dos puntos distin
tos de la ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, el Automóvil Club Ar
gentino dispondrá inicialmente, 
el despacho de G.N.C. en dos es
taciones de servicio situadas 
también en la ciudad de Buenos 
Aires y otras dos en el Gran 
Buenos Aires. 

Actualmente se están elabo
rando las normas que con
templan el uso del G.N.C. en los 
vehículos, las estaciones de car
ga, las zonas de estacionamien
to y los talleres de conversión de 
los motores. 

El consumo del G.N.C. se pro
moverá asegurando a los consu
midores el mantenimiento cons
tante de una relación de precios 
suficientemente favorable res
pecto de la nafta, como para 
alentar su utilización. Igualmen
te se ofrecerán otros beneficios 
de estímulo, que alcanzarán tan-

to al usuario· como a las esta
ciones de carga que en el futuro 
se instalen. 

El programa de utilización de 
G.N.C. tendrá su inicio en la 
ciudad de Buenos Aires y su co
nurbano y se extenderá luego a to
do el país, llevando las ventajas 
del G.N.C. no sólo a los transpor
tistas privados y las líneas de 
transporte público, sino también 
hasta otros medios de movilidad 
y al agro. Todo apoyado por la 
red nacional de gasoductos como 
garantía de permanente aprovi-· 
sionamiento. 

Es de destacar que el G.N.C. 
trae como beneficio aleatorio su 
contribución a evitar la contami
nación ambiental urbana en vir
tud de su perfecta combustión, 
que no produce impurezas en los 
gases de escape de los motoreso 
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&~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~~w~~m~~w~~i 

OPERA LA ESTACION 
TRANSFORMADORA VIEDMA 

ENRIO NEGRO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~~mw~~~~~~~~~~~ 

Edificio de la -Estación Transformadora Viedma, recientemente 
inaugurada. Permitirá un importante ahorro de combustibles /fquidos. 

La empresa Agua y Energfa 
Eléctrica procedió a la inaugura
ción de la Estación Transforma· 
dora Viedma, en la provincia de 
Rlo Negro. La puesta en marcha 
de esta obra permite mejorar el 
servicio eléctrico en Viedma ca
pital de aquella provincia pata· 
gónica y sus zonas adyacentes. 

Además, junto a sus similares 
de San Antonio Oeste y Sierra 
Grande, también construidas 
por Agua y Energla Eléctrica e in· 
terconectadas mediante una 11· 
nea de Alta Tensión, constituyen 
el Sistema Interconectado del 
Sudeste de la provincia de Ria 
Negro. 

El mismosealimentaráen una 
primera etapa desde la Regional 

Equipos de la Estación Transformadora. 
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Patagónica, que aprovecha la 
energla hidroeléctrica prove
niente de las Centrales de Futa
leufú y Florentino Ameghino, 
ambas ubicadas en la provincia 
delChubut. 

?ERí\iilTIRA UN 
liVlPORTANTE AHORRO DE 
CO~ñBUSTIBLES LIQUIDOS 

EN LA REGION 

Esta interconexión permitirá 
asimismo, mejorar el servicio en 
la localidad de San Antonio Oes
te, cuya Estación Transformado
ra podrá ser telecomandada des
de la Estación Transformadora 
de Viedma. 

Otro hecho significativo es 
que con el funcionamiento de la 
Estación Transformadora Vied
ma se podrá prescindir del ac
tual servicio de generación tér
mica instalado en esa ciudad, el 
que quedará como reserva fría, 
permitiendo por otra parte el 
ahorro de 20.000 metros cúbicos 
de diesel por año, lo que repre
sentará una importante econo
mía de combustibles liquidas en 
cumplimiento de la polltica fija
da para el sector por la Secreta
rla de Energla. 

Agua y Energía Eléctrica tiene 
previsto que el Sistema Sudeste 
de Río Negro sea incorporado al 
Sistema Interconectado Na
cional. Para ello se construirá 
una línea en 500 kV desde Choe
le Choel, por donde pasará el 
Sistema que unirá el aprovecha
miento Alicurá con Buenos Aires 
hasta San Antonio Oeste. 

Asimismo, existe la posibili· 
dad que la nueva Estación Trans
formadora de Viedma pueda li· 
garse a la de Carmen de Patago
nes, de la Dirección de Energía 
de la provincia de Buenos Aires 
(DEBA), por medio de una llnea 
de 132 KV.o 



EL SOL COMO 

FUENTE DE ENERGIA 

Ante el temor que se extinga la 
energia proveniente de los hidro
carburos y derivados del petró
leo, o ante la carencia absoluta 
de ellos, el hombre moderno ha 
desplegado su imaginación e in
teligencia en busca de otras 
fuentes que le provean de ener
gia permanente que reemplace 
satisfactoriamente aquellos ele
mentos .. Entre otras, la ha en
contrado en el sol a través de in
geniosas y pacientes investiga
ciones que han logrado proveer 
de comodidad y bienestar a 
quienes han sabido acumular el 
calor solar y convertirlo en ener
gía que se aprovecha en múl
tiples usos de la vidacotidi_ana, o 
en la industria. 

En la Argentina, la realización 
formal de estos estudios e inves
tigaciones es de fecha reciente 
con la creación, en 1977, del 
Programa Nacional de Investiga
ción de Energía No Conven
cional que ha encarado el estu
dio, investigación y aplicación de 
esta fuente de energia renovable 
en función de sus posibilidades 
térmicas y eléctricas. Dicho 
plan, se apoya en las siguientes 
líneas de investigación: a) rele
vam iento del recurso; b) ar
quitectura solar; c) colectores 
planos de agua; d) colectores 
planos de aire; e) pozas solares; 
f) concentradores solares; y, g) 
desarrollo de sistemas fotovol
taicos. 

El contenido de cada una de 
dichas etapas, puede resumirse, 
así: 

a) Relevamiento del recurso. 

Espectroscopio de electrones para análisis de superficies. 

Consiste en el apoyo financiero 
dado por el Programa para el 
.mantenimiento, medición y 
publicación de los resultados 
obtenidos sobre las característi
cas de la radiación que beneficia 
al país. 

El objeto principal de este pro
yecto es el de medir, procesar y 
publicar datos de radiación glo
bal diaria. Juntamente con ellos 
se presentan otros parámetros 
climáticos obtenidos en las es
taciones en la que se hallan ubi
cados los equipos de la red y que 
son procesados por la misma. 

En la mayoría de los casos se 
trata de estaciones agrometeo
rológicas del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (IN
TA), mientras que las otras perte
necen a la Secretarla de Asuntos 
Agrarios de Salta, a la Dirección 
Nacional del Antártico, la Comi
sión Nacional de Investiga-

ciones Espaciales, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y 
la Dirección de Hidráulica de la 
provincia de Córdoba. 

Tales estaciones se denomi
nan Red Solarimétrica, y abarca 
42 estaciones en todo el país, 
con un equipo uniforme en cada 
una de ellas. 

Semestralmente se edita el 
Boletín de la Red Solarimétrica 
en el que se consignan los re
gistros. diarios, por estación, de 
la radiación global sobre superfi
cie horizontal, declinación del 
día, duración del dla solar, hume
dad relativa media, viento pro
medio durante las 24 horas del 
día y su dirección prevaleciente. 

b) Arquitectura solar. Se trata 
del apoyo financiero dado por el 
Programa a la investigación 
sobre diferentes soluciones con~ 
sistemas activos y pasivos apli-/ 
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cables a la edificación y cons- / 
trucción de prototipos experi
mentales en diferentes partes 

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION 
DE ENERGIA NO CONVENCIONAL 

del pafs. 

Sobre la base de las experien
cias extranjeras se ha llegado a 
la conclusión que el éxito de es
tos sistemas -activos y pasi
vos- depende de un buen dise
ño arquitectónico, que sepa in
tegrar las calidades funcionales 
constructivas y económicas con 
las necesidades de la colección 
y acumulación de la energla so
lar, provenga ya en forma direc
ta a través de ventanas, pare
des, techos, claraboyas, o bien 
por intermedio de elementos 
agregados o modificados. Por 
ejemplo: paredes especialmen
te preparadas que respondan a 

Este Prognna fue creado con el propósito de dar ll1idad funcional y de ob¡ett 
vo a la investigación y d1S11"1olo que mnpl111 entidades oficiales y privadas en 
el ~ de la energia no convencional. 

Entiéndese como tal: 1) a la energía sois, ya descrita; 2) a la 111ergía e61i:a 
que, llll1qU8 de vie¡a data, aspira en la actualidad a promover lll8VOS desalrolos 
dentro del sector industrial; 3) a la bioenergia, que consista en brindar anergla 
bajo la forma da combustibles gaseosos, líquidos o sólidos obtenidos da los 
·productos orgánicos a través da su tratamiento térmico y biológico. 

Tiene también este Prowama como meta, el desarrolo de la investigación de 
nuevos procesos fisicos, qlinicos o mixtos de almacenamiento energéti:o. 

Sintéticamente. su ob¡etivo es el de seleccionar, planifics, coonli1ll' y finan
ciar lneas de investigación de interés prioritario para el aprovechlrniento de re
Cll'SOS energéticos no tradicionales, competitivos y confiables. 

El organismo que tiene a su cargo este Prowama. depende de la Sacretsia de 
Planeamiento de la Presidencia de la Nación (Subsecretaria de Ciencia y T ecno
logía) con sede en av111ida Córdoba 831, 2° piso, (1054) Buenos Ai'es. 

''-._· 

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ENERGIA SOLAR 

CAPTACION ALMACENAJE CONVERSION APLICACION 

a ..1 ARQUITECTURA ¡.. 
COLECTORES 

CALEFACCION :e AGRICULTURA ._ 
PLANOS TERMICA 

MEDIO GASEOSO r GANADERIA • 

1 .... INDUSTRIA 

COLECTORES a : 1 ... ~ ENERGIA 1 
PLANOS MECANICA 

MECANICA 1 
MEDIO LIQUIOO 1 1 

1 1 

1 POZA SOLAR 1 
-. 1 1 
1 1 1 
1 - ELECTRICA 

. ENERGIA 1 
-. -.. 1 ELECTRICA 1 
1 i 1 1 
1 1 1 

CONCENTRA• 1 1 1 
DORES 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 

1 1 1 
UN. SALTA Purificación de sales mediante 1 1 1 

el uso de paza solar +---T-~-------------~ ----- -----------~ 
t:CNEA: Concentrador solar plano 1 1 

UN. SAN LUIS: Concentrador solar parabólico .¡. 1 1 
UN. CATAMARCA: Almacenamiento de energía a temperaturas moderadas I : 
UN.CATAMARCA: lntercambiadoresde bajo costo+---------- ___ J 1 
llACE:Tennolizac1ónyrefr1gerac1óndevmos+- -- - - - --- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - --.J 

-- .. _, , 

IFIR: Acondicionamiento de parideras porcinas•------------ _________ --------------_-~ 
UN.CATAMARCA:Acondicionamientodeinvernaderosylocalesdecria~- ______ ---- ____________ ---J 
UN.CUYO:Secadodefrutos+------------------- -- -------- ---- ---- - - -- -, 
.UN.LARIOJA:Secadodefrutos(convecciónnatuial~-- ---- - -------- --- - -------- -- - ---
UN.ROSARIO:Secadodegranos+-- ------------- - -------- - - - - --- - - -- -- __ J 
UN. SALTA: Secadodefrutos,pimientoytabaco .. --- - - _..;. _ -- - - - - -- - --- - -- - - --- - --- _J 
IAS-FABA: Sistemassolarespasivosdeacondicionamientohigrotérmicoys1stemas autónomos de servicios~- - - - - - - - - - - -
UN. SALTA: Acondicionamiento ténnicode viviendas (calefacción, refrescamiento y refrigeración)+-- - - - - - - - - - - - - - _J 
IADIZA: Ensayos realesdecomportamientotérmicopara correlación y ajuste de modelos de simulación•- - - - - - - - - - -- -1 
UN. ROSARIO: Optimización del consumo energético de núcleos habitacionales. Maximización del solar f. ____ - - - - - -1 

,.,,./' 



Las instalaciones y artefactos eléctricos de esta vivienda en Mendoza, 
funcionan con enerqla solar. 

la condición especifica de los 
sistemas pasivos, de hacer coin
cidir en un solo elemento la co
lección y acumulación de la 
energía solar, eliminando de es
te modo la transferencia desde 
el colector al acumulador, por 
medio de fluidos accionados 
mecánicamente que aumentan 
el costo del° sistema, que es la 
característica de los sistemas 
activos. 

El apoyo financiero prestado 
por el Programa, en este caso, 
se ha cbncretado con la cons
trucción de prototipos experi
mentales en las provincias de 
Salta, Mendoza y Santa Fe. 

e) Colectores Planos de Agua. 
Se denominan así a los equipos 
que se utilizan en las instala
ciones domiciliarias y que, pre
via adaptación para la finalidad 
que han de cumplir, pueden pro
veer de agua caliente, refrigerar 
y calefaccionar ambientes, 
acondicionar agua para pisci
nas. Estos usos requieren tem
peraturas entre 45 y 80 grados 
que se logra sin dificultad dentro 
del colector, aun en invierno, sal-

vo en . él caso de refrigeración 
ambiehtal para lo cual el agua 
circulante debe alcanzar tempe
raturas de 90 grados. Esto último 
se consigue fácilmente ya que la 
mayor exigencia de la refrigera
ción tiene lugar cuando la ra
diación solar es más intensa. 

El füncionamiento de los co
lectore·s planos en general, se 
basa, en el efecto invernadero, 
de reconocida utilización en to
do el mundo para el cultivo de 
especies vegetales y la erra de 
aves. Su tecnología es sencilla y 
de fácil aplicación, bastando 
que tengan una adecuada orien
tación e inclinación para recibir 
en plenitud los rayos solares. 

El Programa Nacional de 
Energía No Convencional ha 
apoyado la investigación y de
sarrollo de estos equipos, hasta 
la aparición en el mercado local 
de diferentes tipos producidos 
en el país. Desde entonces los 
esfuerzos de investigación 
quedaron centrados en la con
fección de normas y en la insta
lación de un banco de ensayos 
para los mismos. El estudio de 

normas está a cargo del Institu
to Argentino de Racionaliza
ción de Materiales (1 RAM) 
mientras el banco de ensayos 
funciona en la localidad de San 
Miguel, provincia de Buenos 
Aires dentro de la Comisión Na
cional de Investigaciones Espa
.ciales que entre otrps ensayos, 
analiza el funcionamiento con
junto colector-calefón, reprodu
ciéndose en el ensayo las condi
ciones de uso de agua caliente 
en una vivienda. 

d) Colectores Planos de Aire. 
Esta lfriea de investigación se la 
vincula en forma directa al uso 
final que se le da en la práctica y 
que es el que se ha especializa
do en el secado de productos 
agrícolas. Su funcionamiento no 
difiere sustancialmente del de 
los colectores planos de agua, 
simplificándose aún más su tec
nología. 

En el Centro Espacial de San 
Miguel ya citado, se ha trabaja
do en el secado de frutos, 
lográndose desarrollar un siste
ma sencillo, efectivo y de rápida 
amortización, que ya ha sido 
transferido a varios productores 
de la provincia de Mendoza. 

La Universidad Nacional de 
Salta, a través del Instituto de 
Energía No Convencional (INEN
CO) ha desarrollado un secade
ro de tabaco con energía solar 
en la localidad de Cerrillos. En 
este proyecto han tomado parte 
el Instituto Nacional de Tecno
logia Agropecuaria (INTA), el 
Centro Nacional de Investiga
ciones Espaciales (CNIE) y el 
gobierno alemán a través de un 
convenio de cooperación. 

El INENCO ha desarrollado un 
secadero de pimientos que solu
cionará un grave problema de la 
economía regional, ya que el se
cado convencional no asegura 
las condiciones mínimas de sa
lubridad del producto requerida 
en· los mercados internaciona
les. 

"'-. 
Asimismo, el Instituto de Ffsi- / 
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REFERENCIAS 

Estación 
Altura sobre nivel 

del mar lml Provincia 
1. Abra Pampa IBWI 3484 Jujuy 
2. Colonia San10 Rosa IFI 322 Salta 
3. Cerrillos IBWI 1250 Salta 
4. Nueva Población Chaco 
5. Rosario de la Frontera lfl 780 Salta 
6. San Carlos IFI 1710 Salta 
7. El Colorado tFI 78 Formosa 
8. Presidencia Roque Sáenz Peña !Fl 90 Chaco 
9. Famaillá IFl 363 Tucumán 

Hl. El Sombrerito IFI 57 Corrientes 
11. Cerro Azul IR 283 Misiones 
12. Añatuya IFI 108 Sgo. del Estero 
13. Catamarca 525 Catamarca 
14. Reconquista 42 Santa ~e 
15. Mercedes IFI 95 Corrientes 
16. El Cebollar IFI 439 La Rioja 
17. Rafaela IFJ 100 Santa Fe 
18. Embalse Río Pichanas IBWI Córdoba 
19. San Juan IFI 618 San Juan 
20. Paraná IFI 110 Entre Ríos 
21. Concepción del Uruguay 25 Entre Ríos 
22. Marcos Juárez IFI 115 Córdoba 
23. Oliveros IFI 27 Santa Fe 
24. Río Cuarto 421 Córdoba 
25. Villa Mercedes IFl 515 San Luis 
26. La Consulta IFI 940 Mendoza 
27. Pergamino IK & ZI 65 Buenos Aires 
28. San Miguel IFI 26 Buenos Aires 
29. Castelar IFI 22 Buenos Aires 
30. Rama Caída IFI 692 Mendoza 
31. Anguil 165 La Pampa 
32. Colonia 25 de Mayo La Pampa 
33. Balcarce IPSPI 130 Buenos Aires 
34. Hilario Ascasubi 22 Buenos Aires 
35. Alto Valle IFI 242 Río Negro 
36. Bariloche IFI 836 Río Negro 
37. T relew IFI 10 Chubut 
38. Comodoro Rivadavia 61 Chubut 
39. Río Gallegos 17 Santa Cruz 
40. Vcom. Marambio IBWI Antártida 
41. Almirante Brown IFI 700 Antártida 
42. Belgrano 11 IFI 5.10 Antártida 
IBWI :Piranómetro Eppley Black and White modelo 8 

- 48 ICNIEI 
IFI :Piranómetro tipo fotovoltaico ICNIEI 
IK & Zl:Piranómetro Kipp and Zonen modelo CM5 llNTAI 
IPSPI :Piranómetro fppley de Precisión m9delo PSP llNTAI 

Dependencia de las Estaciones 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
linstaladal 

o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la 
instalarl 

•
. Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales 

linstaladal 
.. Secretaría de Asuntos Agrarios de Salta linstaladal + Dirección Nacional del Antártico linstaladal 

A Comisión Nacional de Energía Atómica linstaladal 
E'\ Dirección Provincial de Hidráulica de Córdoba 

linstaladal 



ca de Rosario (IFIR) ha de
sarrollado un silo secador de 
granos que, por su ~endimiento 
y economla ya ha sido transferi
do a la producción. Una empre
sa privada de la ciudad de Rosa
rio lo fabrica de acuerdo con las 
especificaciones que los técni
cos del IFIR determinan para ca
da caso en particular. 

e) Pozas Solares. Consisten 
esencialmente en piletones de 1 
a 3 metros de profundidad, re
vestidos de un material negro, 
en los que el agua hace el efecto 
del vidrio en colector plano. La 
concentración de sales en el 
agua es creciente hacia el fon
do, lo cual impide las pérdidas 
de calor. En el fondo se pueden 
alcanzar temperaturas de hasta 
90 grados C. 

Este sistema de captación es 
. especialmente apto para la zona . 
del noroeste argentino debido a 
la existencia de salinas, alta ra
diación solar y falta de instala
ciones de energla convencional. 

Estas pozas las está de
sarrollando principalmente en 
Salta, el Instituto de Investiga
ciones en Energla No Conven
cional (INENCO). 

Mediante un convenio firma
do por la Subsecretaria de Cien
cia y Tecnologla con Sociedad 
Minera Pompeya S.A., el INEN
co construyó y puso en marcha 

. una poza de 400 metros cuadra
dos como parte de un proceso 
de obtención de Na2 S02 10 
H20. Esta poza elimina la nece
sidad de decantadores, filtros y 
calderas. El sistema se ha amor· 
tizado antes de lo previsto. 

También en la misma Univer· 
sidad Nacional de Salta se ha 
construido una poza de 600 
metros cuadrados que utiliza 
como centro experimental de. 
calentamiento de agua, para 
duchas· en vestuarios de su gim
nasio, y calentamiento de un in
vernáculo. Este proyecto se lle
va a cabo juntamente con in
vestigadores de la Universidad 
.Nacional de Catamarca. 

Cabe destacar que estas po
zas se pueden utilizar para gene
rar energía eléctrica si se les 
acopla un sistema adecuado de 
turbinas especiales. De ahí el 
motivo por el que se está bus
cando en interesar a la industria 
nacional para que desarrolle es
te tipo de turbinas a más bajo 
costo que los precios interna
cionales, con intervención y 
apoyo de los organismos ofi
ciales competentes y la asisten
cia de investigadores especiali
zados. 

Generador eólico de electnc1dad funcionando 
en Comodpro Rivadav1a, provincia del Chubut. 

f) Concentradores Solares. 
Estos equipos están diseñados 
para captar la energla solar en 
rangos térmicos med~anos (400 
grados calor), y altos '(1000 gra
dos calor), razón por la cual son 
especialmente aptos para la ca
lefacción industrial y la produc
ción de energla eléctrica. 

Los sistemas de concentra~ 
ción de los rayos solares deben 
contar con un mecanismo que 
les permita variar su orientación 
con el movimiento aparente del 
sol. 

A fin de simplificar este pro-

ceso, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica está trabajan
do en concentradores fijos a es
pejo facetado, que consiste en 
un conjunto de espejos planos 
angostos y largos, con sus ejes 
longitudinales de simetrla sobre 
un cilindro directriz imaginario. 
l..a Universidad Nacional de San 
Juan también se encuentra in
vestigando este tema. 

g) Desarrollo de sistemas fo· 
tdVoltaicos. Las celdas fotovol
taicas, en la actualidad, han de
jado de ser algo absolutamente 
desconocido: se las ve en los re
lojes de sol, en las calculadoras 
alimentadas por radiación solar; 
se sabe de su aplicación en los 
satélites artificiales. No obstan
te, pese a la utilidad que presta, 
su empleo es poco frecuente de
bido a la carencia de una in
dustria que tome a su cargo la 

· fabricación y a los precios inter
nacionales que obligan a restrin
gir su aplicación. 

En el Instituto de Desarrollo 
Tecnológico para la Industria 
Qulmica, de Santa Fe, existen 
grupos que se encuentran traba
jando en investigación y de
sarrollo de Energla Solar foto
voltaica, contando con moder
nos laboratorios y equipos de 
tecnologla compleja y avanza
da. 

Allf se han ·efectuado estu
dios que revelan que la inver
sión inicial requerida en 
equipos solares fotovoltaicos se 
amortizarla en pocos años, apli
cando el ahorro obtenido de la 
energla convencional no utiliza
da. 

Asimismo se han efectuado 
estudios económicos de costos 
comparativos con ·formas de 
energla convencional. Expertos 
de la Comisión Nacional de 
Energla Atómica y de la Comi
sión Nacional de Investiga
ciones Espaciales prosiguen en 
la investigación cientrfica del te
ma. o 
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La Empresa Nacional de Tele
comunicaciones -ENTel- lla
mó a licitación para la provisión 
de los equipos, instalación y 
puesta en servicio del complejo 
de telecomunicaciones denomi
nado "Sistema Nacional de Co
municáciones Vía Satélite". Fue 
habilitado el 6 de octubre último 
en la ciudad de Balcarce, provin
cia de Buenos Aires. 

El sistema tiene por objeto in
tegrar áreas socioeconómicas 
del país, cuya conexión a la red 
nacional resulta complejo efec
tuar por medio de los sistemas 
de comunicaciones terrestres. 

Además de los sistemas de ra
dioenlace ·de alta y baja capaci
dad que surcan el país, la incor
poración de modernos medios 
de tecnología permitirá. llegar 
hasta las más lejanas localida
des con muy pocos habitantes 
posibilitando así su integración. 
Por ello el Sistema Nacional de 
Comunicaciones Vía Satélite 
permitirá incorporar a la Red, 
poblaciones cuya· conexión no 
estaba prevista instrumentar en 
los próximos años, o que por ra
zones geográficas o climáticas 
resultaban difíciles de concre
tar. 

La importancia del sistema ra
dica en que permitirá brindar no 
solamente servicios telefónicos, 
sino también de radio y televi
sión, con el fin de facilitar a sus 
habitantes el desarrollo socio
económico y cultural que se brin
da al resto del país. 

EL SISTEMA 

La República Argentina 
contrató con la Organización ln
telsat el alquiler de un transposi
tory medio del Satélite de Comu
nicaciones -ubicado a 36.000 
kilómetros en el espacio sobre el 
Atlántico- que apunta a todas las 
antenas ter.test res instaladas en 
el territorio, sin causar preocu
pación por los accidentes geo
gráficos, caminos diflciles, 
viento, nieve y otros factores, el 
cual permitirá contar con la ca
pacidad de enlace suficiente pa-
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r rala transmisión de telefonía, ra
diodifusión y televisión color. 

La estación maestra del siste
ma en tierra está instalada en 
Balcarce, provincia de Buenos 
Aires y cuenta con un sistema de 
control centralizado, de asigna
ción de circuitos por demanda, 
comandado por un computador 

programable que efectúa el 
control de todas las estaciones. 

. La operación es de tipo auto
mático a través de dos "subesta
ciones maestras", instaladas en 
La Rioja y Comodoro Rivadavia, 
provincia del Chubut, con la in
terconexión inicial de 33 locali· 
dades de la zona cordillerana y 
patagónica, mediante esta-

SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES 
VIA SATELITE 

TRANSMISION DE TELEVISION 

ciones fijas, muchas de ellas de
nominadas "Remotas" . 

Seis centros conectados tam
bién al sistema de Telediscado 
Nacional como estaciones de al
ternativa, actuarán también co
mo servicio de emergencia en ca
so de interrupciones de los serví· 
cios terrestres. 

Desde Rinconada, en la pro-· 
vincia de Jujuy, hasta la Antárti· 
da Argentina, a todo lo largo del 
país·, se estableció un sistema 
de comunicaciones que reafir
mará la soberanía del país. 

SATELITE DOMESTICO 

El Poder Ejecutivo Nacional 
declaró de interés nacional la re
alización del proyecto para la 
implantación de un Sistema Na
cional de Telecomunicaciones 
mediante el Satélite Nacional 
Multipropósitp como primer pa
so del Sistema Satelital Na
cional. 

La medida contempla en su 
contexto, un real contenido so
cial y el más amplio sentido de 
integración territorial, dadas las 
especiales características 
que presenta el país: grandes 
concentraciones urbanas y 
población rural dispersa. Es im
portante aclarar sobre tan pecu-
1 iar aspecto de la República, que 
un núcleo social comunicado, 
logra, sin sobresaltos ni dificul
tades, independizarse de las dis
tancias, de las brechas cultura
les y de todo otro factor que pro
voque su aislamiento. 

El proyecto representa un va-
1 ioso apoyo para todas las discipli
nas del quehacer del hombre, ya 
que posibilita poder realizarlas en 
lugares distantes y de manera no 
tradicional.. Especialmente la 
medicina, la asistencia social y 
la educación. Justamente existe 
en el mundo amplia experiencia 
en lo que hace a la telecomuni· 
cación. Su penetración en zonas 
de dificil acceso es un aliado de 
primer orden en la lucha contra 
el analfabetismo, coadyuvando a 
la formación integral del 
hombre. o 
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Se invertirán 
2.100 millones de dólares 

y se mejorarán 
3.500 kilómetros de vías 

en todo el país 

FUE APROBADO UN 
PLAN DE ELECTRIFICACION 

FERROVIARIA 

El Ministerio de Obras y Servi
cios Públicos aprobó un plan bá
sico de electrificación ferro
viaria en líneas urbanas y subur
banas de Buenos Aires y de dis
tintas provincias del interior,que 
permitirá al cabo de 14 años con
tar con un total de 3.500 kiló
metros de la red ferroviaria del 
país totalmente electrificada. 

La realización del plan permiti
rá disminuir los costos operati
vos ferroviarios y aumentar la ca
lidad de los servicios. 

La electrificación de la casi to
talidad de las líneas suburbanas 
de Buenos Aires y las principa
les conexiones interurbanas po
sibilitará ofrecer prestaciones 
de calidad; acordes ton los re
querimientos de la demanda en 
el Area Metropolitana y los prin· 
cipales centros urbanos, mejo
rando su participación en ese 
mercado. Influirá positivamente 
en el impacto ambiental que pro
duce el transporte y contribuirá 
a un mejor uso del espacio urbano. 

Un plan de largo plazo posibili
tará una mejor preparación de la 
industria nacional para afrontar 
su participación en el mismo, ya 
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La electrificación dinamizará el transporte 
ferroviario .urbano. 

que la empresa Ferrocarriles Ar
g,entinos se ha propuesto mejo
rar la calidad de los servicios que 
presta, aumentando su partici
pación en el mercado del trans
porte,donde éste, por sus carac
teristicas, corresponda al medio 
ferroviario, reducir los costos de 
explotación,contribuir a reducir 

j 
,/ 

el consumo de combustibles lí
quidos y, adicionalmente, ami
norar los problemas creados por 
la contaminación ambiental y 
congestión caminera urbana. 

Una de las estrategias que se 
na seleccionado es, precisamen
te, la de mejorar los sistemas 
electrificados existentes e incor
porar nuevas líneas a electrifi
car, tanto urbanas y suburbanas 
cuanto interurbanas. 

PLAN BASICO 
DE ELECTRIFICACION 

El plan básico de electrifica
ción presenta, en forma orgáni· 
camente desarrollada, las ac
ciones a realizar y los recursos 
necesarios que se deberán dis
poner a fin de lograr, desde el 
punto de vista de la tracción,la 
segunda etapa de transforma
ción de Ferrocarriles Argentinos 
mediante la electrificación de 
sus líneas (la primera etapa de 
transformación, actualmente fi
nalizada, correspondió al re
emplazo de la tracción de vapor 
por la tracción diesel-eléctrica). 

Dada la importancia y diferen
ciadas características que pre-



sentan el área metropolitana y 
los servicios interurbanos, el 
plan ha sido dividido en dos par
tes. La primera parte, trata la 
electrificación de las líneas ur
banas· y suburbanas de Buenos 
Aires, e incluye: 

a) Primera etapa de la Línea Ro
ca (Constitución - Temperley -
Glew - Ezeiza) (Ver Nº 119). 

b) Segunda etapa de la Línea Ro
ca (Constitución - La Plata; 
Temperley - Villa Elisa; Bera
zategui - Bosques). 

c) Línea San Martín (Retiro- Pi
lar). 

d) Línea Belgrano (Retiro - Villa 
Rosa). 

e) Línea Metr.opolitana (Estación 
Buenos Aires - González Ca
tán). 

f) Cambio del sistema actual de 
corriente continua por mono
fásica 25 KV-50 HZ en las Líne
as Mitre (Retiro - Bartolomé 
Mitre - José L. Suárez) y Metro
politana (Once - Moreno). 

La segunda parte se refiere a 
la electrificación de las líneas in
terurbanas Retiro - Rosario -Cór
doba; Constitución - Mar del Pla
ta; Constitución - Bahía Blanca; 
Retiro - Mendoza. 

El plan se extiende hasta el 
año 1997 y ha sido subdividido 
en tres períodos a saber: 

Primer período desde 1982 
hasta 1986. 

Segundo período desde 1987 
hasta 1990. 

Tercer período desde 1991 
hasta 1997. 

SISTEMA SELECCIONADO 

Los proyectos de electrifica
ción llevados a cabo por distin
tos ferrocarriles del mundo han 
demostrado que, desde el punto 
de vista de la economía en gene
ral, los ferrocarriles son los me
jores consumidores de electrici
dad; con consumo casi constan
te y picos de requerimientos 
cuando disminuye, precisamen
te, la demanda de las empresas de 
suministro de energía eléctrica. 
De ahí que los países con recur-

sos para la provisión de energía 
eléctrica, resultan beneficiados 
con la electrificación de las líne
as férreas, cualquiera sea la na
turaleza de la.fuente de genera
ción: térmica, hidroeléctrica o 
atómica. 

En lo qUe respecta a la elec
ción del sistema de electrifica
ción ferroviaria más conveniente 
-y según lo expresa la empresa 
estatal- de acuerdo con las 
conclusiones obtenidas por las 
distintas comisiones que han 
analizado el tema y, en especial, 
el informe técnico del Comité de 
Electrificación Ferroviaria, se 
deduce que, en países sin 
electrificación, o con poca ex
tensión de vías electrificadas, el 
sistema monofásico de 25 KV-50 
Hz será el sistema normal univer
sal, máxime teniendo en cuenta 
que países con una electrifica
ción sumamente desarrollada en 
corriente continua, como Fran
cia e Inglaterra, lo adoptaron en 
su momento y lo continúan apli
cando en nuevos proyectos. 

Esto es así por diversas razo
nes, entre las que cabe men-. 
cionar la economía de inversión 
que reportan las instalaciones fi
jas, subestaciones y catenarias, 
a lo que debe agregarse el hecho 
que en el país la red de alimenta
ción se puede adaptar y coordi
nar, todavía, con las líneas férre
as a electrificar y, a este respec
to, el sistema monofásico de 50 
Hz tiene también, por su alimen
tación directa, a través de 
simples transformadores, carac
terísticas ideales que no dispo
ne ningún otro sistema. 

POLITICA DE 
EQUIPAMIENTO 

Uno de los elementos fundá
mentales en toda electrificación 
es el sistema ·de captación de 
corriente. Este, no sólo debe po
der responder con eficiencia a 
los requerimientos del momento 
de su instalación .sino que debe 
adaptarse a la posibilidad de 
aumento de su capacidad. 

Así es que para las electrifica
ciones de líneas interurbanas se 
ha previsto la utilización de ca-

Uno de los equipos usados en la electrificación. 

tenaria liviana, mientras que pa
ra los servicios de tráfico más in
tenso se han previsto instala
ciones que respondan a las ne
cesidades de crecimiento del 
servicio. 

En cuanto al material mó,vil a 
utilizar en los servicios suburba
nos caben dos posibilidades: tre
nes con coches eléctricos auto
motores y trenes con locomoto
ras eléctricas y coches remolca
d os (trenes de tracción y 
empuje). 

La primera solución se compo
ne de varios coches motor por 
formación. En horas pico, la falla 
de uno de ellos no imposibilita la 
marcha; a lo sumo, todo se limita 
a algún retraso. Tienen una alta 
performance tanto en recorrido 
de corta distancia entre esta
ciones, como de velocidades 
máximas en distancias rr.ayores. 
Luego, es ideal para servicios de 
pasajeros urbanos y suburba
nos. 

Sin embargo, la utilización de 
este tipo de tren impone un ma
yor monto de inversión por lo que 
también se utilizarán trenes T-E 
(tracción y empuje) que posibili
ten la utilización de los coches 
remolcados existentes. En el 
Mitre, sector Retiro - José L. 
Suárez, se emplearán, previo re
acond i c ion amiento, los que 
queden disponibles de la prime
ra etapa de electrificación del 

·Roca con lo que, a su vez, se po
sibilitará la transferencia de 46 
coches eléctricos de corriente 
continua del Mitre al Metropoli
tano Once - Moreno, solucionan-
do la necesidad de mediano pla- [> 
zo en esta última línea. 

25 



ETAPAS A CUMPLIR 

Las metas a alcanzar de acuer
do con la programación de
sarrollada serán, para cada uno 
de los tres períodos en que se ha 
subdividido el plan, las siguien
tes: 

Primer período 1982/1986 

Al finalizar el mismo deben es
tar concluidos: 

Primera etapa del servicio su
burbano de la línea Roca: Plaza 
Constitución - Temperley; Tém
perley- Glew; Temperley- Ezeiza. 

Estudio, proyecto ejecutivo y 
realización del cambio del siste
ma de electrificación del servi
cio suburbano de la línea Mitre: 
Retiro - José L. Suárez; Coghlan -
Bartolomé Mitre. 

Fase final de la segunda etapa 
del servicio suburbano de .la lí
nea Roca: 

Plaza Constitución - La Plata; 
Temperley - Villa El isa. 

- Proyecto ejecutivo para 
electrificar las líneas: 

San Martín: suburbano: Retiro 
- Pilar. 

Mitre: interurbano: José L. 
Suárez - Rosario. 

Se deben real izar dos estudios 
para dar solución a los cruces 
viales de la Línea Metropolitana, 
en el sector Once - Moreno. 

Segundo período: 1987/1990 

Deberán realizarse los estu
dios y proyectos ejecutivos para 
la electrificación de: 
-Servicios suburbanos de las lí

neas: 
Belgrano: Retiro - Villa Rosa. 
Metropolitana: Once - Moreno. 
(Cambio del sistema electrifi
cado actual) 

-Servicios Interurbanos de las 
líneas: 
Mitre: Rosario - Córdoba. 
Roca: Glew - Mar del Plata. 
Ejecución de los cruces viales 

de la Línea Metropolitana en el 
sector Once - Moreno. 

En este período concluirán las 
electrificaciones de: 
-Servicio suburbano de las Lí

neas: 
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Montaje de las catenanas en la linea a electrificar. 

Roca: Segunda etapa: Plaza 
Constitución - La Plata; Tem
perley - Villa El isa. 
San Martín: Retiro - Pilar. 

-Servicio interurbano de la Lí
nea: 
Mitre: José L. Suárez- Rosario. 
Se iniciará la electrificación 

del servicio suburbano de la Lí
nea Belgrario: Retiro - Villa Rosa. 

Comenzarán los estudios y 
proyectos para la electrificación 
de los: 
-Servicio suburbano de la 

Linea: 
Metropolitana G: Estación 
Buenos Aires - González Ca
tán. 

-Servicios Interurbanos de las 
Líneas: 
Roca: Ezeiza - Bahía Blanca. 
San Martín: Pilar - Mendoza. 

Tercer período: 1991/1997 

Cambio del sistema de electri
ficación en la Línea Metropolita
na Once - Moreno. 

Finalizará la electrificación de 
la Línea Belgrano: Retiro - Villa 
Rosa. 

Concluirán los proyectos eje-

cutivos y se realizarán las obras 
de electrificación de las Líneas: 
-Metropolitana G. Suburbano: 

Estación Buenos Aires - Gon
zález Catán. 

-Roca, Interurbano: Ezeiza -
Bahía Blanca. 

-San Martín, Interurbano: Pilar
Mendoza. 

Quedarán concluidas las 
obras de electrificación de los 
servicios interurbanos de las line
as: 
-Mitre: Rosario - Córdoba 
-Roca: Glew - Mar del Plata. 

MONTO DE 
LAS INVERSIONES 

El monto total de las inver
siones entre 1982 y 1997 alcanza 
a 2.100 millones de dólares. Para 
cada uno de los períodos los 
montos de inversiones a realizar 
atribuibles a la electrificación 
serán: 

Primer periodo: 1982/1986: 400 
millones de dólares. 

Segundo período: 1987/1990: 
460 millones de dólares. 

Tercer periodo: 1991/1997 
1.240 millones de dólares. e 



HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA 
FERROVIARIA 

Vista del taller de forja_ 

La empresa. Ferrocarriles Ar
gentinos posee en La Plata, capi
tal de la provincia de Buenos 
Aires, uno de los más modernos 
e importantes tallere~ ferro
viarios del mundo. De una eleva
da productividad, con maquina
ria de concepción tecnológica 
automática de avanzada, el taller 
está dedicado a la fabricación de 
aparatos de vías de alta calidad, 
como ser agujas, contra-agujas, 
cambios, cruzamientos (cora
zón), etc., como así también la re
c u pe ración (reperfilado) de 
rieles usados. 

Ello facilita a esta empresa ob
tener en el mediano plazo, un 
transporte mucho más eficiente, 
con tecnología propia, orientado 
no sólo a mejorar el transporte 
de pasajeros, sino también el 
transporte de carga. 

El taller modelo abastece a to
da la red ferroviaria del país de 
los elementos y equipos necesa-

Sección de Monta/e. 

rios, pero fundamentalmente al 
sur, que es donde se concentra 
el mayor flujo de servicios. 

Posee una superficie cubierta 
de 50.000 metros cuadrados y 
una playa con 10 kilómetros de 
vías. Ocupa a 567 personas. Su 
producción anual alcanza a 
1.500 juegos completos de apa
ratos de vías del tipo desviación 
a dos vías, y 1.100 juegos de agu
jas para conservación. 

La línea operativa de aparatos 
de vía cuenta con una nave de 
máquinas con modernas unida
des, con solamente dos años y 
medio de uso, de origen alemán, 
diseñadas en forma especial pa
ra el tipo de perfiles uti 1 izados 
por Ferrocarriles Argentinos. 

La recuperación de rieles (tre
filado) es una de las más moder
nas y automatizadas del mundo y 
la primera en la Argentina. Se en
cuentra ubicada en una superfi
cie de 7.140 metros cuadrados. 

/ 
__ / 

Una vista general del taller. 

La producción diaria (un turno de 
8 horas), se calcula en los 3.500 
metros .de rieles en la sección 
inspección (control de calidad), 
selección, enderezado y corte
ag uj e read o, y en los 1.200 
metros en la sección reperfilado 
(recuperación). Puede operar la 
cadena con cualquier tipo de 
perfil de 42 kilogramos/metro, y 
con longitudes variables entre 6 
y 36 metros. 

El tercer proceso que se reali
za en el Taller modelo es la sol
dadura de los rieles, pudiendo 
conseguirse rieles de hasta 300 
metros de longitud. La línea po
see 850 metros de largo y proce
sa rieles con perfiles que varían 
entre 35 y 60 kilogramos/metro, 
como también de 6 hasta 36 
metros de longitud. La línea es 
operada por 5 operarios (solda
dor, prensador en caliente, 
aserrador-taladrador, prensador 
horizontal-vertical y esmerilador 
de terminación).() 
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VINOS FINOS 
ARGENTI·NOS 

~IERRA 
DEL FUEGO 
~= 

~~ 

ISLAS MALVINAS 

p~ 

ZONAS 
PRODUCTORAS 

DE UVAS DE VINO 

La República Argentina es uno 
de los principales países produc
tores de vinos del mundo y tam
bién es uno de los primeros en el 
consumo -73,64 litros anuales 
per cápita-, pero lo destacable 
de este sector es la producción 
de vinos finos y su exportación. 

Para ello los productores han 
impulsado una fuerte y presti
giosa industria de vinos califica
dos. Desde el siglo pasado un re
ducido grupo de visionarios, un 
poco con conocimientos aporta
dos desde los países de Europa, 
particularmente de Francia e Ita
lia, y también y de manera decisi
va CQn Lin continuo y cuidadoso 
estudio de los suelos y climas, 
experiencias de variedades, épo
cas de cosecha, procesos más 
adecuados de elaboración, añe
jamiento y envasado, se fueron 
creando la experiencia y las téc
nicas que proporcionaron tan fe
lices resultados. 

Los vinedos distribuidos en un 
comienzo en diversas provincias 
se concentraron más tarde en 
las áreas óptimas de Mendoza, 
San Juan, Río Negro y Salta, ocu
pando en cada una de ellas las 
zonas que por su ecología permi
ten obtener la mayor calidad en 
tintos y blancos. 

Se trata de terrenos localiza
dos al pie de la cordillera de los 
Andes, de composición variable 
pero siempre livianos, de me
diana fertilidad bajo clima conti
nental semidesértico de gran lu-



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
1972 a 1980 

UNIDAD ANOS 
PRODUCTOS DE 

MEDIDA 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

VINOS DE MESA Litros 2 556 002 2 081 332 5 464 229 9 322 951 42 247 736 42 605 D34 

A granel 2 556 002 2 004 532 5 152 020 9í102a6 41 968 893 42 219 959 
En botellas 7 560 156 169 195 865 244 823 309 156 
En tatas 9 240 47 040 16 800 34 020 50 400 
En damajuanas 60 000 109 000 25 519 

VINOS FINOS, RESERVAS Y (ESPECIALES) Litros 604 395 4 337 361 3 544 398 2 053 181 2 780 646 6 408 499 

A granel 2 749 714 1 261 125 933 950 1 176 300 3 609 160 
En botellas 604 395 1 607 647 2 283 273 1 119 231 1 603 346 2 798 379 
En damajuanas 1 DDO 960 

CHAMPAGNE Y ESPUMANTES Litros 100 071 117 555 87 729 96 803 155 371 166 126 

TOTAL DE VINOS Utas 3 260-468 6 556 248 9 096 35i; 11 472 935 45 183 753 49 i79 659 

MOSTO CONCENTRADO Kiios 1 053 883 2 491 396 3 365 282 5 256 862 10 821 534 18 367 217 
AROMA DE UVA u~~os 20 600 4 830 919 6 476 7 352 
ENDCIANINA 8 498 10 687 5 809 7 955 13 029 
SANGRIA 12 240. 
ACIDO TARTARICO Kilos 2 955 200 2 833 100 2 609 040 2 028 685 2 718 850 2 399· 310 
UVA EN FRESCO 3 203 742 829 750 1 205 390 1 036 690 1 714 248 3 358 343· 
PASAS DE UVA 1 174 762 1 217 010 1 061 112 1 657 210 2 833 704 2 661 493 
ALCOHOL VINICD Litros 

N co 

V 

1978 1979. 

60 758 029 4 682 630 

59 968 267 3 691 184 
677 749 956 986 

112 013 34 460 

6 529 652 4 045 943 

1 140 535 302 970 
5 389 117 3 742 973 

218 186 52 697 

67 505 867 8 781 270 

17 891 000 5 740 602 
4 610 8 400 

23 749 2 180 
72 

2 838 040 1 762 100 
2 699 490 841 150 
1 025 680 571 950 
3 595 520 90 000 

1980 

4 303 411 

3 278 325 
1 024 086 

1 llDD 

2 744 037 

269 569 
2 474 468 

87 404 

7 134 852 

1 017 552 
7 980 
9 582 

1 081 055 
622 782 
336 168 
608 800 

1981 

8 274 563 

7 823 138 
385 325 

64 800 
1 300 

2 667 393 

98 840 
2 568 553 

125 326 

11 067 282 

3 299 728 
4 240 

10 413 

1 303 321 
688 873 
228 915 

2 886 572 
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VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
AÑOS 1980-1981-1982 

UNIOAO 

MEDIDA 1980 

VOLUMEN 

1981 1982 
1--::os 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--¡ 
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1. VINOS 
1.1 MESA 

a granel 
embotellado 
damajuanas 
en sache! 

1.Z ANO 
a granel 
embotellado 

1.3 RESEllVA 
a granel 
embotellado 
damajuanas 

1.4 ESPUMOSOS 
1.5 ESPECIALES 
1.6 OTROS VINOS 

2. MOSTO CONCENTRADO 
3. AROMA OE UVA 
4. ENOCIANINA 
5. ALCOHOL VINICO 
6. UVA EN ESTADO FRESCO 
7. PASA 
8. ACIOO TARTARICO 

LITROS 

KILOS 
LITROS 
LITROS 
LITROS 
KILOS 
KILOS 
KILOS 

7 134 852 
4 303 411 
3 278 325 
1 024 086 

1 000 

z 547 926 
169 611 

2 378 315 
172 669 
99 958 
72 711 

87 404 
23 442 

1 017 552 
7 980 
9 582 

608 000 
915 497 

1 474 138 
2 619 426 

11 067 282 
8 274 563 
7 823 138 

385 325 
1 300 

64 800 
z 135 717 

z 135 717 
531 676 
98 840 

432 836 

89 367 
1 759 

34 zoo 
3 299 728 

4 240 
10 413 

z 886 572 
688 873 
ZZ8 915 

1 303 321 

23 U85 060 
19 274 518 
17 889 731 
1 198 226 

138 381 
48 180 

2 046 513 
64 500 

1 982 013 
1 633 832 

183 062 
1 276 095 

174 675 
67 zoz 
25 932 
37 063 

8 184 032 
10 020 

759 376 
1 188 152 

188 600 
1 346 400 

EXPORTACIONES. DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 'AÑO 1982* 

PART. % 
UNIDAD VOLUMEN PART. % VALOR FOB 

PRODUCTOS S/VALOR 
MEOIOA EXPORTADO S/VOL. uss 

uss 

VINOS LITROS 23 085 060 100 00 6 069 711 40 22 
1. MESA 19 274 51B 83 49 2 27B 225 15 09 

a granel 17 889 731 7.7 49 1 798 892 11 92 
embotellado 1 198 226 5 19 447 025 2 96 
damajuana 138 381 o 60 23 008 o 15 
sache! 4B 180 o 21 9 300 o 06 

2. RESERVA 1 633 832 7 08 744 908 4 94 
a granel 183 062 o 79 51 508 o 34 
embotellado 1 276 095 5 53 663 557 4 40 
damajuana 174 675 o 76 29 B43 o 20 

3. FINO 2 046 513 8 87 2 836 511 18 79 
a granel 64 500 o 28 22 145 o 15 
embotellado 1 982 013 8 59 2 814 366 1B 64 

4. ESPECIALES 25 932 o 11 32 54B o 22 
.5. ESPUMOSOS Y CHAMPANA 67 202 o 29 153 477 1 02 
6. OTROS .. 37 063 o 16 24 044 o 16 
MOSTO CONCENTRADO KILOS 8 184 032 5 010 475 33 20 
AROMA DE UVA LITROS 10 020 20 040 o 13 
ACIDO TARTARICO KILOS 1 346 400 2 384 423 15 80 
UVA EN FRESCO KILOS 1 18B 152 1 078 294 7 15 
PASA KILOS 188 600 219 027 1 45 
ALCOHOL VINICO LITROS 759 376 309 272 2 05 

TOTAL DE DOLARES 15 091 242 100 00 

• Cifras provisorias. 
•• Vermouth. 

FUENTE: PERMISOS DE EMBARQUE PARCIAL "'O'" ANA. 
ELABORADO: OIVISION COMERCIALIZACION EXTERIOR. OPTO. ECONOMIA Y DESARROLLO. ONIOPV. INV. 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
LOS PRODUCTOS VITIVINICOLAS AÑO 1982* 

UNIDAD DE MEDIDA: LITROS 

PRODUCTOS VOLUMEN 

EXPORTADO IMPORTADO 

VINOS 23 085 060 221 704 
1. MESA 19 274 51B 53 740 

a granel 17 B89 731 44 740 
embotellado 1 198 226 9 000 
damajuana 13B 381 
sache! 48 180 

2. RESERVA 1 633 B32 45 220 
a granel 183 062 
embotellado 1 276 095 45 220 
damajuana 174 675 

3. FINO 2 046 513 68 295 
a granel 64 500 
embotellado 1 982 013 68 295 

4. ESPECIALES 25 932 30 600 
5. ESPUMOSOS Y CHAMPAÑA 67 202 23 849 
6. OTROs•• 37 063 

* Cifras provisorias. •• Otros vinos: vermouth. 
FUENTE: PERMISOS OEEMBAROUE PARCIAL "O" ANA. CIRCULAR N' 030-18-80. 
ELABORADO: OIVISION COMERCIALIZACION EXTERIOR. OPTO. ECON. Y 
DESARROLLO. ONIOPV. INV. 

tuto Nacional de Vitivinicu1í:ura, 
para cada zona productora, cuya 
elaboración y crianza deberán 
ser las apropiadas para obtener 
vinos de muy buena calidad, uti
lizando las prácticas enológicas 
autorizadas por dicho organis
mo. 

Por lo tanto y a diferencia de 
otros países de América y Euro
pa·, los vinos de Argentina consti
tuyen un producto genuino deri
vado únicamente de uvas selec
cionadas, pues está terminante
mente prohibido el agregado de 
azúcar (chaptalización) para me
jorar la graduación alcohólica. 

Para elaborar estos vinos fi
nos sólo pueden emplearse una 
reducida serie de variedades, cu
yas uvas una vez molidas debe
rán proporcionar como máximo 
un 75 por ciento de rendimiento 
en mosto, debiendo desecharse 
por supuesto el líquido que 
podría obtenerse de las prensas 
y borras. 

Deben cumplirse estrictamen
te un.a serie de exigencias técni
cas concernientes a instala
ciones, equipos, vasija, condi
ciones higiénicas, etc. así como 
el tenor máximo en anhídrido 
sulfuroso que no podrá ser supe
rior a 200 miligramos/litro para 
tintos, rosados y blancos, así co
mo superar finalmente un cuida
doso examen analítico, químico 

SINTESIS DE LAS 
IMPORTACIONES DE VINOS 

AÑO 1982 

1-~u~~~----
A. VINOS 

1. FINO 
2. RESERVA 
3. MESA _ 
4. ESPUMOSOS Y CHAMPAN A 
5. ESPECIALES 

JEREZ 
MANZANILLA 
DULCE 
OPURTO 

LITROS 

221 704 
68 295 
45 220 
53 740 
23 849 
30 600 
23 700 
4 9BO 
1 020 

900 

FUENTE: CIRCULAR N' 030-l!HIO 
ELABORAOO:OIVISION COMERCIALIZACION EXTERIOR. 

OPTO. ECONOMIA Y DESARROLLO. 
ONIDPV - INV. 



e.u _.. 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS SEGUN PAIS DE DESTINO AÑO 1982 * 
---

VOLUMEN - LITROS VOLUMEN-KILOS VOLUMEN-LITROS VOLUMEN-KILOS VOLUMEN-KILOS VOLUMEN-KILOS VOLUMEN-LITROS 

ESPU- ESPE- M""o'"'s"'T-0--.-----.-:cARóMA ACIDO UVA EN ALCOHOL ~ ,._ 
PAISES MESA FINO RESERVA MOSOS CIALES tlTROS TOTAL PART.% CONCENT. PART. % DE UVA PART. % TARTARICO PART. % FRESCO PART. % PASA PART. % VINICO PART. % 

CANAOA 229 100 9 802 - - - 1 
- 238 902 1 03 173 241> 2 12 1 - _:_ 118 000 1 34 - - - - - 1 -

CHILE 48 000, 3 500 - - - - 51 500 O 22 25 000 O 30 - - 34 000 2 52 - - - - 300 000 39 51 
EE.UU. 111 418 505 105 81 585 4 118 - - 702 226 3 04 3 200 318 39 10 - - 91 000 6 76 - - _ _ _ _ 
PANAMA 3 150 14 154 . - - - - 17 304 O 081 - - - - 1 - - - - - - - -

PARAGUAY 1 221 714 329 234 1 106 592 2 325 i 8 400 37 063 2 705 328 11 72 - - - - 4 300 O 32 24 030 2 02 9 200 4 88 - -
PERU 36 5511 117 5351 117 515 1 4 726 ' 7 632 - 283 958 1 23 453 098 5 54 - - 26 000 1 1 93 - - _ _ _ _ 
PUERTO RICO 46 180 11 916 4 050 - - - 62 146 O 27 64 831 O 79 - - 1 - 1 - - - - - - -
URUGUAY 11 725 35 382 1 25 288 9 877 - - 82 272 O 36 . - - - -1 9 000 O 67 - 1 - - - - -
JAPON 842 274 23 406 i 84 282 90 - - 950 052 4 12 2 635 971 I 32 21 - - 18 000 1 34 - - - - 439 356 57 86 
ALEMANIA R F 58 450 108 118 106 760 180 - - ' 273 508 I 1 19 - - - - - . - 72 484 1 6 10 - - - -
BELGICA 1 330 980 9 900 - - - 1 340 880 

1 

5 81 - ' - - - - - - - - - - -
REINO UNIDO 86 000 63 160 - - - 1 -l 149 160 O 65 - - - - - - - - - - - -
SUECIA 239 794 27 900 - - - - 267 694 1 16 30 880 O 38 - - - 182 548 15 36 - - - -
SUIZA 1 019 940 34 178 - - - - 1 054 118 4 57 - - - - - - - - _ _ _ _ 

~':ERUN 13 989 2~ 4 20o : : : : ! 3 98: ~~~ 6g ~~ : : : - : : : : : : : : 
EGIPTO - 504 - - - . 504 - - - - - - - - - _ _ _ _ 
NIGERIA - 588 - - - - 588 - - - - - - - - - _ _ 1 _ _ 
U. SUDAFRICANA - 1 722 - - - - 1 722 O 01 - - - - 41 000 3 04 - - _ _ _ _ 
BARBADOS - 840 - - - - 840 - - - - - - - - - _ _ _ _ 
BRASIL - 152 936 7 980 - - - 160 916 O 70 - - - - 384 000 28 52 765 000 64 39 131 400 69 67 - -
COLOMBIA - 124 998 10 080 5 588 9 900 - 150 566 O 65 474 568 5 80 - - 233 000 17 30 - - 18 000 9 54 
COSTA RICA - 3 228 4 440 900 - -· 8 568 O 04 - - - - 500 O 04 - _ _ _ _ _ 

~E~~~VAOOR : 2~ m : : : : ' 2~ m . rn . : : : : I 238 OOo 17 Ss : : : : : : 
VENEZUELA - 276 694 42 000 39 218 - - 357 912 · 1 55 ~ 050 474 12 84 - - 21 600 1 60 - - _ _ _ _ 

~gh~~~NfMtR~ER. : 1~ 1~ : : : : 1~ J~g g g¡ : : : : : : : : : : : 1 : 

ISRAEL - 9 900 - - - - 9 900 O 04 - - - - - - - - _ _ _ _ 
LIBANO - 420 - - - - 420 - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 

~~~~~~LOVAQUIA : 4 ~~ : : - I : 4 m O Ü2 : : : : : : : : : : : : 
DINAMARCA - 900 - - - - 900 - 24 861 O 30 - - 36 000 2 67 8 000 O 67 - - - -
FRANCIA - 1 596 - - - - 1 596 O 01 - - - - - - 28 600 2 41 - - - -
ITALIA - 714 - 90 - - 804 - - - - - - - - - - - - -
ECUADOR - 127 362 15 540 - - - 142 902 O 62 20 542 O 25 - - - - - _ _ _ _ _ 
FINLANDIA - - 25 200 - - - 25 200 O 11 20 194 O 25 - - - - 27 880 2 35 30 000 15 91 - -
NORUEGA - - - 90 - - 90 - 10 049 O 12 - - 18 000 1 34 14 400 1 21 - - - -
ESPAÑA - - - - - - I - - - - 10 020 100 00 102 000 7 58 - - - - _ _ 
SURINAME - - 2 520 - - - 2 520 O 01 - - - - - - - _ _ _ _ _ 
R. DOMINICANA - 2 100 - - - - 2 100 O 01 - - - - - - _ _ _ _ _ _ 
KENYA - 714 - - - - 714 - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 
INDIA - - - - - - - - - - - - 72 000 5 35 - - _ _ _ _ 
SENEGAL - - - - - - - - - - - - - - 5 500 O 46 - - - --
PAISES BAJOS - - - - - - - - - - - - - - 59 710 5 03 - - - -
GRECIA - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - 20 000 2 63 

TOTAL 19 274 518 2 046 513 ~ 633 832 67 202 25 932 37 063 23 1115 lliO 100 00 ÍI 184 032 100 00 10 020 100 00 1 346 400 100 00 1 188 152 100 DO lBB 600 100 00 59 356 100 00 

' Cifras pro~lsorlas. FUENTE: PERMISOS OE EMBARQUE PARCIAL "O:' ANA. INDEC. cinco primeros meses., ELABlfRADDiDlliiSIOÑCoME-RCtALIÍACION EXTERIOR. DPTO~élJNOMÍA·y DESARROLLO, DNiDPV.IN\i'". ---'--~~-L-- -~---L.---L-----' 
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totalmente el consumo interno 
del pais, donde existe una pro
porción elevada de consumido
res exigentes, de origen euro
peo, con una gran capacidad de 
critica, a los cuales no se puede 
engañar mediante atractivos en
vases o etiquetas, si no. están 
acompañados con una calidad 
de excepción. 

. Cuando entre los años 1978 y 
1981 merced a un liberal régimen 
de importación se recibieron en 
el mercado argentino vinos finos 
de calidad de los más diversos 
paises -Francia, Italia, Portu
gal, España, Chile, Alemania, 
etc.- muchas veces a precios 
muy competitivos con el produc
to nacional, también los bueno's 
vinos del pais superaron con 
gran éxito la comparación y el 
consumidor perdió rápidamente 
su natural interés inicial por los 
vinos extranjeros. 

Por otra parte, los vinos finos 
argentinos han llegado ya a más 
de 40 paises de distintos conti
nentes, y en muchos de ellos se 
los considera altamente.califica
dos para incorporarse al merca
do. Cabe destacar las apre
ciaciones sumamente favo
rables recibidas en exposi
ciones internacionales de parte 
de expertos calificados y espe
cialmente franceses, ingleses e 
italianos, asi como las numero
sas distinciones honorificas en 
concursos especializados, en 
los que diversos vinos argenti
nos han superado a productos 
europeos, conocidos por su cali
dad. 

A pesar de las enormes posibi
lidades que tienen los vinos fi
nos de Argentina en numerosos 
mercados extranjeros, su pre
sencia es aún muy escasa e irre
gular. Sólo un 10 por ciento de la 
producción global de vinos, se 
incluye en la categoria de pro
ductos calificados. Si se tiene en 
cuenta una producción anual de 
vinos de 25 millones de hecto
litros, la cifra de vinos de calidad 
se sitúa en 250 millones de litros 
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Las bodegas del pals surten una amplia variedad de vinos finos tanto para consumo 
interno cuanto para tos mercados externos. 



No sólo tas cualidades del producto merecen el cuidado de los productores; también 
atienden con especial interés el etiquetado y envase de presentación. 

y dentro de ella, las empresas se
leccionan para el mercado inter
no y las exportaciones de vinos 
finos un volumen alrededor de 
100/150 millones de litr~s, cifra 
que crece paulatinamente y que 
es posible ampliar en base a di
versos tipos, a medida que los•. 
mercados lo determinen. 

Son ampliamente conocidos 
los procedimientos de promo
ción que emplean los diversos 
paises y especialmente Italia, 
Francia, España y. aun otros de 
escasa capacidad de produc
ción como Grecia, Portuga~ 
Chipre, Argelia, etc. en los distin
tos mercados de consumo, a lo 
cual se destinan anualmente 
millones de dólares, en oca
siones para apoyar los vinos de 
una determinada bodega. 

Argentina, por diversas razo
nes pero especialmente por el 
escaso volumen de finos finos 
embotellados disponibles para 
exportación sólo ha podido 
concretar hasta ahora acciones 
aisladas y en general indivi
duales y personalizadas en algu
nqs países. 

Vinos finos de Argentina han 
estado presentes en la Feria 
Mundial de la Alimentación 
-ANUGA-(Alemania Federal), 
Salón Internacional de la Ali
mentación -SIAL- (Francia), 
Feria de Bristol (Reino· Unido), 
Feria del Pacifico (Perú) y diver
sas exposiciones celebradas en 
otros paises. 

No se ha realizado aún una la
bor programada y de carácter ge
neral destinada a favorecer el co
nocimiento del producto argenti
no de calidad' en determinados 
mercados y la promoción de las 
ventas. Por las razones señala
das y otras que en conjurito han 
mantenido la corriente exporta
dora de vinos finos en forma la
tente sin alcanzar el nivel po
sible, las empresas argentinas 
de vinos finos de calidad son su-:~ 
mamente optimistas sobre los y 
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EVOLUCION DE 
LA INDUSTRIA 

' -

ACEITERA 

La industria aceitera argenti
na viene operando en el país ha
ce algo más de un siglo, aun 
cuando su conformación como 
sector industrial y la consiguien
te expansión y gravitación en la 
economía nacional empieza a 
perfilarse en la década del 40, co
mo consecuencia, fundamental
mente, de circunstancias inter
nacionales de casi desde el co
mienzo de los años 30 que in
terrumpieron y dificultaron las 
fuentes de abastecimiento tradi
cionales del consumidor de aceite 
local. Esas mismas circunstancias 
fueron las que promovieron la 
"explosión" del girasol a partir 
de aquellas mismas fechas, al 

Instalación de una destilerla de aceites. 

estimular la utilización de una 
materia prima producida local
mente para la obtención de 
aceites destinados al consumo 
doméstico. 

En el período transcurrido has
ta la actualidad la industria 
aceitera ha ido acentuando su 
importancia en la economía na
cional y se ha transformado en 
una de las principales proveedo
ras de divisas mediante la expor
tación de aceites y subproduc
tos. El complejo oleaginoso, in
tegrado por granos, aceites y 
subproductos, representa ac
tualmente alrededor del 15 por 
ciento del· total de las exporta
ciones (sobre la base de las 

cifras de comercio exterior de 
1981) y se estima para el país un 
ingreso, en términos de medios 
de pago internacionales, de más 
de 1.300 millones de dólares. 

Esta importante presencia en 
la nómina de exportaciones 
tiene como base la expansión 
del mercado internacional de es
tos productos. En esa expansión 
no sólo han incidido el creci
miento de la población mundial y 
el mejoramiento de los niveles 
de ingresos sino que también es, 
en alguna medida, la consecuen-
cia de la conformación a nivel 
mundial de una estructura com-~ 
partida de preferencias. · 

35 



Cosecha 

1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 

PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE SOJA 
1977 /78-1981 /82 

En miles de toneladas métricas 

Producción Molienda* 

2 500 o 684 5 
3 700 o 644 1 
3 500 o 751 2 . 
3 770 o 1 070 4 
4 000 o 1 800 -O** 

• Del primero de abril al 30 de marzo del año inmediato subsiguiente. 
•• Volumen estimado. 

% Elaborado 

27 3 
17 4 
21 5 
28 4 
45 o 

Fuente:CIARA - Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Anuario Estadistica de 
W~aginosos 1982. 

Países 
·-~~-

Estados Unidos 
Brasil 
Argentina 
Paraguay 
Rep. Popular China -·--
Total 

PRODUCCION MUNDIAL DE SOJA 
Años 1978179-1982183 

En miles de toneladas métricas 

Producción 

1978/79 1979/80 1980/81 

1 
50 859 61 722 48 722 
10 240 15 156 15 200 
3 700 3 600 3 500 

549 575 600 
7 565 7 460 7 940 

77 446 93 720 80 774 

Para el año 1982183: estimación al mes de marzo de 1983. 

Fuente: Foreign Agriculture Circular (U .S.D.A.) - Marzo de 1983. 

1981/82 

54 435 
12 800 
4 000 

600 
9 330 

86 236 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE GRANO DE SOJA 
Años 1978/79-1982183 

En miles de toneladas métricas 

Producción 

Países 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

C.E.E. 12 169 12 219 10 602 12 368 
Japón 4 132 4 401 4 197 4 344 
España 2 237 3 100 2 790 3 300 
Unión Soviética 1 765 1 085 1 396 1 500 
Europa Oriental 744 852 607 590 

Fuente: Foreign Agriculture Circular (U.S.D.A.) - Marzo de 1983. 

1982/83 

61 969 
14 600 
3 400 

550 
8 700 

94 843 

1982183 

12 800 
4 450 
3 000 
1 200 

720 

ESTABLECIMIENTO principalmente de su carácter de 
"agroindustria". 

Varias son las razones que 
explican la consolidación de la 
industria aceitera en el país y su 
papel protagónico en términos 
de· comercio exterior. Derivan 
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Pueden mencionarse entre 
aquellas razones: 

- La utilización como materia 
prima de recur~os reno-

Próxima a una zona de cultivo es levantada 
esta fábrica extractora de aceite. 

vables, cuya producción ~
logra en el país en cor1 
ciones relativamente fa\ .. -
rabies y que en algunos casos 
aún no han logrado volúme- · 
nes acordes con las posibili
dades potenciales. 

- El abastecimiento de un mer
cado interno limitado por el 
número de habitantes frente a 
los volúmenes actuales o po
sibles de producción de mate
rias primas, por lo que el re
sultado de la actividad manu
facturera se vuelca en propor
ciones cada vez más impor
tantes a la exportación con 
las consiguientes ventajas 
para la economía. 

- La implementación de las 
fábricas y la determinación 
de capacidades de produc
ción ajustadas a los "stan
dards". En función de un mer
cado ampliado, la operación 
de las plantas en la Argentina 
se realiza en condiciones si
milares a las de los más avan
zados países del mundo, apli-. 
cándose en el orden local 
cualquier innovación tecnoló
gica que beneficie la opera
ción del sector industrial. 

- La no sustitución o desplaza
miento de otros sectores 
fabriles, ya que el conoci
miento de estas actividades 
manufactureras significan 
estímulos para otras activida-

. des industriales y para 
muchos servicios, de los que 
las fábricas de aceite son 



Vista interior de una p/antA 

consumidoras o demandan
tes. 

Se trata, además, de un sector 
industrial que ha alcanzado un 
ordenamiento geográfico que en 
general se ajusta a las áreas de 
cosecha de materias primas y a 
los destinos de los productos 
elaborados. Aun cuando no 
puede en todos los casos califi
carse de óptimo, ese ordena
miento responde en gran medida 
a criterios de racionalidad in
dustrial. 

Finalmente, y en cuanto a su 
expansión, los aumentos de pro
ducción de materias primas ole
aginosas inducen en general al 
crecimiento del sector industrial 
respectivo, que va ajustando 
progresivamente la capacidad 
instalada en volúmenes de co
secha. No significa esto que no 
se hayan producido desfasajes 
entre capacidades de elabora
ción y disponibilidades de mate
rias primas, o que no se produz
can en el futuro, por cuanto debe 
tenerse en cuenta que la capaci
dad industrial crece en escalo
nes, en tanto la producción agrí
cola lo hace en una línea conti-

Perspectiva desde otra sección. 

nua de suave pendiente ascen
dente. 

La soja es un buen ejemplo de 
la recíproca influencia que am
bas actividades -producción 
agrícola e índustrialización
ejercen. Según las últimas infor
maciones, la producción mun
dial de soja en la actual campa
ña 1982/83 alcanzará un volumen 
aproximado a los 95 millones de 
toneladas, o sea alrededor de un 
10 por ciento más que en la cam
paña anterior 1981/82. 

En la Argentina también la in
dustrialización de la soja ha veni
do creciendo sostenídamente en 
estos últimos años y es previ
sible que siga aumentando ha
cia el futuro, no sólo por la capa
cidad de las instalaciones que 
ya están en funcionamiento sino 
también por las que presumible
mente habrán de instalarse en el 
futuro. 

Como los volúmenes de elabo
ración crecientes son indicati
vos de la progresiva expansión 
de la capacidad de molienda, la 
industria ha ido acompasando 
su desarrollo a los crecimientos 
en la producción de materias pri-

mas, pasando de las 600.000 to
neladas en 1977/78 a las casi 
2.000.000 de 1981/82. En un quin
quenio la industria procesadora 
de soja aumentó la elaboración 
de materias primas en más de 
dos veces y media sin por ello 
haber colmado su capacidad in
dustrial. 

Si bien el grano de girasol 
constituye lo que podría califi
carse de materia prima básica o 
fundamental para la industria 
aceitera considerada en su con
junto, la soja cumple un impor
tantísimo rol al diversificar y 
ampliar el espectro de granos 
oleaginosos disponibles contri
buyendo por tanto a mantener un 
nivel de actividad razonable. 

Dentro del mercado interno de 
la soja, el sector industrial 
cumple un papel de importancia 
al constituirse en una alternativa 
de la exportación y en una fuente 
de demanda permanente para el 
productor agropecuario. Su acti" 
vid ad, a la vez, contribuye a la ex
portación de producciones pri
marias con mayor valor agrega
do, lo que constituye un objetivo 
en el mundo actual. 0 
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BUQUE MULTIPROPOSITO CONSTRUIDO 

El "Lanka Ajitha" recientemente botado en el astillero ASTARSA para 
la compañia Ceylon Shipping Co. de Sri Lanka. 

En el Astillero Argentino Rlo de la Plata S.A. 
-ASTARSA- se efectuó la ceremonia de bautis· 
mo y botadura del segundo de los tres buques1 
portacontenedores de 10.600 toneladas de porte 
bruto construido para la empresa Ceylon Shipping 
Co. de la República Democrática Socialista de Sri 
Lanka,· de acuerdo con las estipulaciones del 
contrato firmado en 1980. 

Las tres unidades contratadas, dos de las 
cuales Y.ª han sido botadas, el "Lanka Athula" y el 
"Lanka Ajitha", integrarán el programa de expan
sión de la flota mercante del aquel pals, lo que se 
llevó a cabo por el apoyo del Ministerjo de Comer
cio y Marina y la firma Ceylon Shipping Co. 

Cabe destacar que estos buques en construc
ción en ASTARSA, el primero de los cuales, el 
"Lanka Athula" entró recientemente en servicio, el 
segundo, el "Lanka Ajitha" recientemente botado · 
y en etapa de alistamiento y el tercero, el "Lanka 
Abhaya", cuya tarea de construcción ya se ha ini· 
ciado, configuran una muy importante operación 
de exportación no tradicional de muy elevado valor 
agregado que se concretó en base a una licitación 
de carácter internacional de la que participaron va
rios paises de Europa y Asia.::; 
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Esta participación de ASTARSA en una licita
ción internacional en un pals tan lejano, respondió 
a una invitación de la Secretarla de Intereses Mari· 
timos de explorar este diflcil mercado del Oriente 
Medio, lo que constitula un real desafio a la capa
cidad y posibilidades reales de la industria naval 
argentina. 

Es oportuno señalar que la aplicación flexible 
de los mecanismos de promoción existentes y el 
apoyo de reparticiones públicas permite, sin du· 
das, un incremento sustancial de las exporta· 
ciones de bienes de capital, especialmente 
aquellos de largo proceso de elaboración. Bienes 
de la naturaleza explicada -buques- son expo
nentes de una alta incorporación de valor agregado 
que es 10 que los paises altamente industrializa
dos ponen énfasis en exportar, por lo que ello signi· 

· fica en el positivo mejoramiento del nivel de vida 
de su población. 

Las unidades estarán destinadas al tráfico de 
Sri Lanka (Colombo) a puertos de Centro y Norte de 
Europa. Están especialmente diseñadas para el 
transporte de contenedores de 20 pies: bajo cu
bierta 212; sobre cubierta 343 (incluyendo 25 refri· 
gerados); total 555 TEU (Twenty Equivalent Unit) 
(Unidades equivalentes a 2ó pies) y carga a granel. 



PARA LA REPUBLICA DE SRI LANKA 

Buque portacontenedores "Lanka Athula", construido en 
astillero argentino para ser exportado a Sri Lanka. 

Características principales 

Eslora total 
Eslora entre perpendiculares 
Manga moldeada 
Puntal moldeado 
Calado de diseño (máximo) 
Tres bodegas 

Porte bruto correspondiente 

138,10 m. 
127,60 m. 
22,SOm. 
10,30 m. 
7,80m. 

14.170 mª 
(granos) 

a calado máximo 10.600 ton. 

Estas modernas unidades con proyecto y diseño 
de Tacnastar S.A. de Ingeniarla, tienen roda lanza
da con proa bulto y popa espejo. Su casco dividido 
por seis mamparos transversales, constituyendo 
tres bodegas de carga, cuarto de máquina; tanque 
profundo para lastre y piques de proa y popa. 

Las bodegas de carga son del tipo celularizadas 
con celdas gulas para contenedores de 20 pies, do
tadas de tapas escotillas de accionamiento 
hidráulico sobre cubierta para transportar también 
contenedores de 40 pies. 

Los buques están propulsados por un motor 
diesel Sulzer 5RLB66 capaz de desarrollar una po
tencia de 9.250 CV a 140 revoluciones por minuto 
que acciona, a través de una linea de ejes, una héli
ce de paso fijo. 

El motor es apto para operar con combustible 
pesado de hasta 6.000 segundos Redwood 1 (100° 

F). La velocidad de servicio, utilizando el 90 por 
ciento de la potencia propulsora al calado de dise
ño, es de 17 nudos y su autonomfa de 10.000 millas 
náuticas. 

El casillaje ubicado a popa tiene comodidades 
para alojar40tripulantes. Todos los espacios habi
tables tienen un sistema central de aire acondi
cionado para refrigeración, calefacción y humidifi-

1 cación. Los camarotes •. salones y oficinas poseen 
detalles de máximo confort. 

El equipo de electrónica y de ayuda a la navega
ción y de comunicaciones responde a los últimos 
adelantos y técnicas en la materia. 

Asimismo, cumple con las siguientes reglamen
taciones, entre otras: 

• Convenio Internacional de Líneas de Carga. 
• Convenio Internacional sobre Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar. 
• Canal de Panamá. 
• Canal de Suez. 
• Convenio sobre Arqueo Internacional. 
• Convenio Internacional para Telecomunica· 

clones. 

Los buques, incluyendo la maquinaria, equipos 
y alistamiento, se construyen según las reglas de 
la Sociedad de Clasificación "Det Norske 
Veritas", para obtener la más alta notación, + 1 A 
1 - + MV - Cont. Carrier. 0 
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NUEVO REGl•N DE PROMOCION 
INDUSTRIAL PARA LA PATAGONIA 

Benencios para empresas ya instaladas 

El gobierno nacional reglamentó un nuevo régi· 
men para la promoción de la región Patagónica, 
con el que se propone sentar las bases para el 
despegue y consolidación del· sector industrial de 
las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz, el Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el par
tido de Patagones, en la provincia de Buenos 
Aires que comprenden esa vasta región del terri
torio nacional. 

Para ello, se instrumentaron las medidas de 
desgravaciones impositivas de hasta el ciento por 
ciento por un lapso de hasta quince años a partir 
de la puesta en marcha de las fµturas plantas in
dustriales; exención de pagos de los derechos de 
importación para la introducción de bienes de ca
pital necesarios para la ejecución de las inver
siones aprobadas. También serán eximidas por 
diez años del impuesto a las ganancias; libera
ción durante quince años del Impuesto al Valor 
Agregado. Las empresas beneficiadas tendrán un' 
reembolso a las exportaciones del diez por ciento. 

Las empresas que realicen o se propongan re
alizar actividades industriales no definidas como 
prioritarias en el área establecida, podrán recibir 
los beneficios del régimen conforme a la gra
duación vigente y siempre que no constituya una 
actividad prioritaria en otra región promocionada 
por un régimen de promoción industrial. 

Por excepción podrán concederse los benefi
cios cuando se determine que esa actividad no es 
exclusiva de la región que la tiene como priorita
ria, que no resulta conveniente otra localización y 
que su instalación no constituya un riesgo para la 
región que la tiene como prioritaria. Esta condi
ción deberá cumplirse juntamente cuando: ocu
pen por lo menos diez personas.y que el cuarenta 
por ciento de los insumos que se utilicen sean ori
ginarios de la región; cuando ocupen como míni
mo a diez personas y sean complementarias de otras 
industrias ya instaladas en la región; cuando ocupen 
por lo menos diez personas y destinen, como mlni
mo el cuareDta por ciento de su producción a la ex-
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portación; cuando ocupen un mlnimo de 25 per
sonas o a doce personas, cuando la industria a 
instalarse sea impre$cindible para el abasteci
miento de bienes no producidos en la región, fo
mente el afir:1camiento en la población directa o in
directa por la construcción de viviendas con este 
último fin. 

Todas las nuevas industrias que se radiquen en 
la región o aquéllas que amplíen su capacidad 
instalada gozarán de la liberación del Impuesto al 
Valor Agregado hasta el 31 de diciembre de 1987. 
Las empresas que venden materias primas o se
mielaboradas de origen nacional, bienes de uso a 
intalarse en la región y vinculadas al proceso pro
ductivo, sus partes, repuestos y accesorios goza
rán por el monto del débito fiscal resultante de las 
ventas que realicen a las empresas, del Impuesto 
al Valor Agregado de acuerdo a la siguiente esca
la: 

Año 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Porcentaje 
de liberación 

85 % 
70 % 
55 % 
40 % 
25 % 

El tratamiento preferencial para las industrias 
prioritarias que comprende los proyectos in
dustriales destinados a desarrollar actividades 
declaradas prioritarias, excepto las comprendi
das en regímenes sectoriales, tendrán la totalidad 
y el máximo beneficio. La autoridad de aplicación 
podrá graduar cuantitativamente y cualitativa
mente los beneficios a acordar a las actividades 
no. prioritarias y a las prioritarias contempladas 
en regímenes sectoriales de promoción. 

El presente régimen de promoción tendrá vi-



gencia hasta el 31 de diciembre de 1993 y hasta 
esa fecha podrán efectuarse llamados a concur
so, como igualmente podrán presentarse solicitu
des de beneficios a este régimen tanto para los 
casos de ampliaciones de industrias ya instala
das como para las nuevas industrias. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION INDISTINTA EN LA REGION 

Matanza de ganado, preparación y conservación 
de carne y elaboración de subproductos; Elabora
ción de pescados, crustáceos y otros productos 
marinos y continentales, incluyendo algas mari
nas; Fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales; Fabricación de productos de panaderla; 
Elaboración de productos alimenticios di.versos a 
partir de materias primas regionales y/o para con
sumo regional; Hilado, tejido y acabado de lana; 
Curtidurlas y talleres de acabado; Industria de pre
paración y teñido de pieles; Aserraderos y otros 
talleres para el trabajo de madera; Fabricación de 
envases de madera y de caña; Fabricación de pro
ductos de madera y carpinterla de obra: Fabrica
ción de pulpa de madera, celulosa, papel y cartón; 
Fabricación de envases de papel y cartón; Fabrica
ción de artlculos de pulpa, papel y de cartón, n.e.p.; 
Fabricación de productos medicinales y farma
céuticos a partir de pescados y algas; Fabricación 
de jabones y preparados para limpieza; Construc
ción de viviendas pref·abricadas y elementos para 
viviendas. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE 

CHUBUT 

Elaboración de alimentos preparados para ani
males; Hilado, tejido y acabado de productos texti
les, sintéticos, artificiales y/o su mezcla con natu
rales; Fabricación de artlculos de materiales texti
les, excepto prendas de vestir; Fabricación de teji
dos de punto; Fabricación de tapices y alfombras; 
Fabricación de cordelerla; Fabricación de prendas 
de vestir, excepto el calzado; Fabricación de fibras 
artificiales; Refinerlas de petróleo; Fabricación de 
productos diversos derivados del petróleo; Fabri
cación de cemento, cal y yeso; Fabricación de pro
ductos primarios de hierro y acero; Industrias bási
cas y de transformación de plomo, zinc y aluminio; 
Fabricación de productos metálicos estructurales 
y herrerla de obra; Fabricación de productos metá
licos, excepto maquinarias y equipos; Construc
ción de maquinarias y equipos especiales para 
petróleo y minerla; Construcciones de barcos y re
paraciones navales. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE 

SANTA CRUZ 

Elaboración de alimentos preparados para ani
males; Fabricación de tapices y alfombras· Fabri
cación de prendas de vestir, excepto calzado· 
Impresiones y actividades conexas; Fabricación 
de sustancias qulmicas industriales; Fabricación 
de abonos y plaguicidas; Fabricación de resinas 
sintéticas; Fabricación de pinturas, barnices y la
cas; Refinerlas de petróleo; Fabricación de pro
ductos diversos derivados del petróleo, tales co-

mo pinturas asfálticas, materiales para pavimen
tación y techado y derivados del carbón y del gas; 
Fabricación de productos plásticos; Fabricación 
de cal y yeso; Industrias básicas de metales no 
ferrosos; Fabricación de cuchillerla, herramientas 
manuales y artlculos generales de ferreterla; 
Fabricación de muebles y accesorios principal
mente metálicos; Fabricáción de productos metá
licos, estructurales y herrerla de obra; Fabricación 
de productos metálicos; Fabricación de maquina
ria para trabajar metales y la madera, sus partes y 
accesorios; Construcciones y mantenimiento de 
embarcaciones pesqueras; Fabricación de bicicle
tas. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN EL TERRITORIO 

NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

Fabricación de abonos y plaguicidas; Refinerlas 
de petróleo; Fabricación de productos diversos de
rivados del petróleo, el gas y la turba· Fabricación 
de cal y yeso; Fabricación de productos metálicos 
excepto maquinarias y equipos, para consumo zo: 
nal¡ Fabricació.n y montaje de equipos para explo
ración, extracción, embarque y conducción a tierra 
de hidrocarburos, destinados a operación en áreas 
marltimas; Fabricación de aparatos receptores de 
radio, de t~levisión, r~diograbadores, videograba
dores, equipos de audio y sus componentes· Fabri
cación de aparatos y accesorios eléctricos, 

1

de uso 
doméstico; Construcción y mantenimiento de em
barcaciones pesqueras. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES-PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE 

NEUQUEN 

Elaboración, envasado y conservación de fru
tas, legumbres y hortalizas; Elaboración de cacao 
chocolate y productos de confiterra· Destilación' 
rectificación y mezcla de bebidas 'espirituosas: 
Elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas 
excepto vinos y champagnes; Hilado, tejido yaca
bado de productos textiles, sintéticos, artificiales 
y/o su mezcla con naturales; Fabricación de artlcu
los de materiales textiles, excepto prendas de ves
tir; Fabricación de tapices y alfombras· Fabrica
ción de productos de cuero y sucedáneos de 
cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir 
Fabricación de muebles y accesorios, excepto los 
que son principalmente metálicos; Fabricación de 
sustanccias qulmicas industriales básicas excep
to abono; Fabricación y formulación de abonos 
fertilizantes y plaguicidas con materia prima locai 
principalmente; Fabricación de resinas sintéticas 
n:iat~rias pl~stic:as y fibras artificiales, excepto ei 
v1dno; Fabncac1ón de productos qulmicos no es
pecificados en otra parte; Fabricación y refinación 
de petróleo; Fabricación de productos diversos de
rivados del petróleo y del gas; Fabricación de pro
ductos plásticos; Fabricación de objetos de cerá
mica, excepto los de cerámica roja para la cons
trucción y refractarios; Fabricación de vidrio y pro
ductos de vidrio; Fabricación de productos de ce
rámica roja para la construcción y cerámica refrac
taria; Fabricación de cemento, cal y yeso· Fabrica
ción de productos de minerales no metaÍlferos no 
clasificados en otra parte; Fabricación de produc-
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tos primarios de hierro y acero; Fabricación de ~re
ductos primarios de metales no ferrosos; ~abrica
ción de maquinaria y equipo para la agricult~ra, 
sus partes y accesor!os; Fabricaci~n de m.aquma
rias y equipos especiales. par~,ias mdus.trias, sus 
partes y accesorios; Fabricac1on de equ1p~ ~r_ofe
sional y científico e instrumental de med1c1on Y 
control no especificado en otra parte. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN EL PARTIDO DE 

PATAGONES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

Elaboración de alimentos preparados para .ani
males; Fabricación de tapices y alfombras; Fabri
cación de productos de cuero, excepto el calzado y 
otras prendas de vestir; Fabricación de calzado, 
excepto el fabricado principalmente de madera, 
caucho o plástico; Fabricación de muebles y acce
sorios, excepto los que son principal~ente me~áli
cos; Fabricación de productos plásticos; Fabrica
ción de objetos de cerámica, excepto los de c~rá
mica roja para la construcción y los refractarios; 
Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE 

RIO NEGRO 

Elaboración y conservación de frutas y le
gumbres; Elaboración de cacao, chocolate y pro
ductos de confitería; Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas espirituosas; Elaboración de 
sidra y otras bebidas fermentadas, excepto vinos y 
champagnes; Fabricación de tapices y alfomb~as; 
Fabricación de artículos de cordelería; Fabrica
ción de muebles y accesorios, excepto los que son 
principalmente metálicos; Fabricación de sustan
cias químicas industriales básica~, ~xcepto a.bo
nos· Fabricación de abonos y plaguicidas; Fabnca
ció~ de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras 
artificiales, excepto el vidrio; Fabricación de produc
tos químicos no especificados en otra parte; Frac
cionamiento y refinación de petróleo; Fabricación 
de productos diversos deriv~dos del carbó~; Fabri
cación de prod:.Jctos plásticos no espec1f1cados 
en otra parte· Fabricación de objetos de cerámica, 
excepto los de cerámica roja para la construcción 
y refractarios; Fabricación de vidrio y produ_ctos ~e 
vidrio· Fabricación de productos de cerárrnca ro¡a 
para la construcción y de cerámica refr~cta~i.a; 
Fabricación de cemento, cal y yeso; Fabricac1on 
de productos de minerales no metallferos no clasi
ficados en otra parte; Fabricación de productos 
primarios de hierro y acero; Fabricación de l?rod~c
tos primarios de metales no ferrosos; Fabricación 
de maquinarias y equipo_ par~ la agricult_ura,, sus 
partes y accesorios; Fabricación de maquinarias y 
equipos especiales para !as industrias, s~s partes 
y accesorios; Construcciones y re~arac1on.es n~
vales· Fabricación de equipo profesional y c1entif1-
co e i~strumental de medición y control no especifi
cado en otra parte. 

BENEFICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS 
INSTALADAS 

Además el gobierno nacional instituyó un régi
men especial para las empresas instaladas en las 
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provincias de Chubut y Santa Cruz y el Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Is.las ~el 
Atlántico Sur. Las medidas de promoción in
dustrial deben tender al armónico desarrollo del 
pals, contribuy~ndo al fortalecimiento y la consoli
dación de la industria ya instalada. 

Para esa promoción se han dividido las siguien
·tes áreas: 
a) El área de la provincia de CHUBUT que 

· comprende los departan:entos d~ Gastr~, Tel
sen Viedma Paso de Indios, Mártires, Ga1man, 
Ra~son y la zona del departamento de Florenti
no Ameghino, situada al norte del Paralelo 44° 
30'. 

b) El área de la provincia de CHUBUT que 
comprende los departamentos de Cus~amen, 
Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, R10 Sen
guer, Sarmiento, Escalante y I~ zo~a del depar
tamento de Florentino Ameghmo situada al sur 
del Paralelo 44°30', excluidas las áreas de fron
tera. 

c) El área de la provincia de SANTA CRUZ 
comprendida entre los Paralelos 46° y 47º. 

d) El área de la provincia de SANTA CRUZ que se 
encuentra al sur del Paralelo 47°, excluidas las 
Areas de Frontera. ~~ 

e) EL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA 
DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN-
TICO SUR. . · 

f) Las Areas de Frontera definidas por régimen de 
la Ley Nº 18.575 o de la que la sustituya o 
complemente en el futuro. 
A las empresas que se declaren beneficiarias de 

este régimen de promoción se les otorgarán los be
neficios impositivos que se enumeran: Impuesto? 
las ganancias, Impuesto al Valor Agregado .. La li
beración de ambos impuestos se otorgaran de 
acuerdo con la siguiente escala de liberación o 
desgravación según el caso, del monto imponible 
correspondiente: Area a) que comprende los de
partamentos de la provinci~ de qh~but: G?stre, 
Telsen Viedma Paso de Indios, Mart1res, Ga1man, 
Rawso~ y la zona del departamento de Florentino 
Ameghino, situada al norte del paralel.~ 44° 30'; 
1983a 1987100porcientodedesgravac1on;1987a 
1990, 90 po~ ciento; 1991y1992, 80 por cient~; 1993 
y 1994, 75 por ciento; 1995 y 1996, 70 por ciento y 
1997, 65 por ciento. 

Area b) comprende los departamentos de_la pro
vincia de Chubut de Cushamen, Futaleufu, Lan
guiñeo Tehuelches, Rio Senguer. Sarmiento. Es
calant~ y la zona sur d~I d.epartamento de_~lorent~
no Ameghino, con la siguiente desgravac1on: 1983 
a 1987, 100 por ciento; 1988 a 1990, 90 por c1e~to; 
1991 y 1992, 85 por ciento; 1993 y 1994; 80 po~ cien
to; 1995 y 1996, 75 por ciento y 1997, 70 por ciento. 

Area c) el área de la provincia de Santa Cruz 
comprendida entre los paralelos 46° y 47°: 1.983 a 
1992, 100 por ciento; 1993 a 1995, ~O por ciento; 
1996 y 1997, 80 por ciento. Area d) el area de la pro
vincia de Santa Cruz al sur del paralelo 47°: 1983 a 
1992, 100 por ciento; 1993 a 1997, 90 por ~iento. 

Area e) El Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur v Area f) 
las Ar~as de Frontera, tendrán una liberación o 
desgravación del monto imponible. del ~00 por 

. ciento durante 10 años; para el dec1mopnmero y 
decimosegundo, 99 por ciento; para el decimoter-



cero y decimocuarto año, 98 por ciento y para el 
decimoquinto año, 97 por ciento. 

Se fija un reembolso a las exportaciones que re
alicen directamente del diez por ciento durante un 
lapso de diez años. El reembolso será de un 20 por 
ciento en los casos que las exportaciones se reali
cen directamente desde la región. Las empresas 
que realizan actividades industriales no definidas 
como pri'oritarias, gozarán de este beneficio cuan
do se determine que dicha actividad no es exclusi
va de la región que la tiene prioritaria. Esta condi
ción deberá cumplirse cuando dichas industrias 
ocupen por lo menos a diez personas y que el 
cuarenta por ciento de los insumos que utilicen 
sean originarios de la región, o ser complementarias . 
de otras industrias ya instaladas en la región, o 
destinar el cuarenta por ciento de su producción a 
la exportación. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION INDISTINTA EN LA REGION 

Matanza de ganado, preparación y conservación 
de carne y elaboración de subproductos; Fabrica
ción de productos Lácteos; Envasado y conserva
ción de frutas y legumbres; Elaboración de pesca-. 
dos, crustáceos y otros productos marinos y conti
nentales, incluyendo algas marinas; Fabricación 
de aceites y grasas vegetales y animales; Elabora
ción de productos alimenticios diversos a partir de 
materias primas regionales y/o para consumo re
gional; Hilados, tejido y acabado de productos tex
tiles de lana, incluyendo lavaderos de lanas y ela
boración de subproductos; Curtidurlas y talleres 
de acabado; Industria de preparación y teñido de 
pieles; Fabricación de productos de cuero y suce
dáneos de cuero, excepto el calzado y otras pren
das de vestir; Fabricación de calzado, excepto el 
de caucho vulcanizado o moldeado o de plástico; 
Aserraderos y otros talleres para el trabajo de ma
dera; Fabricación de envases de madera y de caña; 
Fabricación de productos de madera y carpintería 
de obra; Fabricación de muebles y accesorios; 
Fabricación de sustancias químicas industriales 
básicas, excepto abonos, a partir de materias pri
mas regionales y/o para consumo regional; Fabri
cación de productos medicinales y farmacéuticos 
a partir de pescados y algas; Fabricación de obje
tos de barro, loza y porcelana; Fabricación de pro
ductos de arcilla para construcción; Fabricación 
de productos minerales no metálicos, industriali
zación de minerales no metálicos para consumo 
regional, en base a minerales de la región; Cons
trucción de viviendas prefabricadas y elementos 
para viviendas. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EXCLUSIVA EN LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Elaboración de alimentos preparados para ani
males; hilado, tejido y acabado de productos texti
les, sintéticos, artificiales y/o su mezcla con natu
rales; fabricación de artículos de materiales texti
les, excepto prendas de vestir; fabricación de teji
dos de punto; fabricación de tapices y alfombras; 
fabricación de cordelería; fabricación de textiles 

no especificados en otra parte; fabricación de 
prendas de vestir, excepto calzado; fabricación de 
pulpa de madera, papel y cartón; fabricación de en
vases y cajas de papel y de cartón; fabricación de 
artículos de pulpa, papel y cartón; fabricación de 
fibras artificiales; refinerías de petróleo; fabrica
ción de productos diversos derivados del petróleo; 
fabricación de cemento, cal y yeso; industrias bá
sicas y de transformación de plomo, zinc y alumi
nio; fabricación de productos metálicos estructu
rales y herrería de obra; .fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinarias y equipos; cons
trucción de maquinarias y equipos especiales pa
ra petróleo y minería; construcciones de barcos y 
reparaciones navales. 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EXCLUSIVA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Elaborar;ión de alimentes preparados para ani
males; fabricación de tapices y alfombras; fabrica
ción de prendas de vestir, excepto calzado; impre
siones y actividades conexas; fabricación de sus
tancias químicas industriales; fabricación de abo
nos y plaguicidas; fabricación de resinas sintéti
cas; fabricación de pinturas, barnices y lacas; 
fabricación de jabones y preparados para lim
pieza; Refinerías de petróleo; fabricación de pro
ductos diversos derivados del petróleo, tales co
mo pinturas asfálticas, materiales para pavimen
tación y techado y derivados del carbón; fabrica
ción de productos plásticos; fabricación de cal y 
yeso; industrias básicas de metales no ferrosos; 
fabricación de cuchillería, herramientas manuales 
y artículos generales de ferretería; fabricación de 
muebles y accesorios principalmente metálicos; 
fabricación de productos metálicos; estructurales 
y herrería de obra; construcción de maquinaria y 
equipos especiales para petróleo y minería; cons
trucción y mantenimiento de embarcaciones pes
queras; fabricación de bicicletas. 

4) ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
DE LOCALIZACION EXCLUSIVA EN EL 

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS 

DEL ATLANTICO SUR 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón, 
con materias primas de origen zonal; fabricación 
de envases y cajas de papel y de cartón, con mate
rias primas de origen zonal; fabricación de artícu
los de pulpa, papel y cartón, con materias primas 
de origen zonal; fabricación de abonos y plaguici
das; refinerías de petróleo; fabricación de produc
tos diversos derivados del petróleo; fabricación de 
cal y yeso; fabricación de productos metálicos, ex
cepto maquinarias y equipos, para consumo zonal; 
fabricación y montaje de equipos para explora
ción, extracción, embarque y conducción a tierra 
de hidrocarburos, destinados a operación en áreas 
marítimas; fabricación de aparatos receptores de ra
dio, de televisión, radiograbaaores, videograbado
res, equipos de audio y sus componentes; fabrica
ción de aparatos y accesorios eléctricos, de uso 
doméstico; construcción y mantenimiento de em
barcaciones pesqueras. 
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EXPORTACION DE UNA PLANTA 
FABRIL "LLAVE EN MANO" 

~ 
© 

~ 
© 

~ o 

~ 
~
>l..J< 

. 

. 

;;. 

© a 

····-·w':>'"---::;:;--·~---

'¡..,. 

Planta de Industrias de Maíz S.A., 
en fa focalidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires 

La empresa Industrias de Maíz 
S.A. (IMASA) exportó hacia la Re
pública Oriental del Uruguay, 
una planta "llave en mano" para 
la producción de jarabe de alta 
fructuosa de segunda genera
ción. Dicha planta es la primera a 
ser instalada en América latina 
fuera de la República Argentina.· 

La exportación es por 13,5 
millones de dólares y la planta 
industrial consiste en la provi
sión, montaje y puesta en 
marcha de la misma, que tendrá 
una capacidad de molienda de 
maíz de 100 toneladas por dia y 
procesará aproximadamente 
25.000 toneladas por año. 

La planta ha sido adquirida 
por la empresa Agroindustrias 
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La Sierra, sociedad integrada 
porThe Coca Cola Company, Re
molacheras y Aziicareras del 
Uruguay y A. E. Staley Manufac-
turing Co., la mayor empresa pro
ductora de jarabe de alta fruc
tuosa del mundo.La empresa ad
quirente confió el suministro a 
IMASA debido a la eficacia con 
que esta firma realizó la expan
sión de su propia planta ubicada 
en la localidad bonaerense de 
Chacabuco. 

La inversión total en el proyec
to es de aproximadamente 18 
millones de dóláres y ha sido 
declarado de "interés nacional" 
por el gobierno de la Hepública 
Oriental del Uruguay. 

Aparte de entrar en el marco 
de la integración latinoamerica
na y la promoción del intercam
bio con el Uruguay, la planta ex
portada tiene un alto valor agre
gado nacional lo que significó 
trabajo para un gran número de 
talleres metalúrgicos, todo lo 
cual redundó en una significati
va generación de divisas para el 
país. 

La planta será erigida en la lo
calidad de Gregario Aznares, 
cercana a Piriápolis. Producirá 
"jarabe de alta fructuosa de se
gunda generación". Este pro
ducto reemplaza a la sacarosa, o 
azúcar de caña, en las bebidas 
gaseosas, jugos de fruta, pan, · 
aperitivos y yogures. () 



·SE UNEN 
PRODUCTORES 

DECAPE 
En la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, 

provincia de Salta, se constituyó recientemente 
una entidad que agrupa a los productores de café 
radicados en esa provincia y en la de Jujuy, con mi
ras a establecer contactos con productores de Tu
cumán y Misiones a fin de realizar planes de culti
vo para lograr el autoabastecimiento de esta popu
lar infusión. 

El cultivo comercial del café se inició en Salta en 
1977 con miras a que habrá de generar una rentabi
lidad progresiva durante largo tiempo, luego del 
período inicial de cultivo y producción, lo que posi
bilitará un importante ahorro de divisas por susti
tución de importaciones, creando por consiguien
te, fuentes de trabajo y reactivación de la produc
ción del agro y el asentamiento de poblaciones en 
zonas de fronteras del país. (ver N ° 124) 

ANTECEDENTES 

En el norte de la provincia de Salta, existen plan
tas d~ cafeto desde hace mucho tiempo, tanto en 
las sierras de Porongal -donde existen planta
ciones abandonadas que se calcula poseen más 
de 100 años- como en las zonas de Alarache don
de hay plantaciones de 30 años; o en Calilegua 
(provincia de Jujuy), donde se cultivó esta planta 
durante el siglo pasado, de la que quedan actual
mente plantaciones aisladas. 

Todas estas evidencias, más la importancia que 
tiene el rubro café en el mundo económico deter
minar?n que las autoridades de aquella pro'vincia, 
a partir de 1975 inieiaran investigaciones tendien
tes a comprobar si era factible expandir este culti
vo en el territorio provincial. 

En 1977 se acordaron créditos para la compra de 
plantines de cafeto, que la provincia fue entregan
do paulatinamente a productores interesados en in
cursionar en esta rama de la agricultura, inédita 
por entonces en el país. 

Téc.nicos especializados del Brasil visitaron y 
estudiaron la zona que se consideraba apta para 
estos cultivos, y confirmaron que la provincia 
cue~ta con zonas ecológicamente ideales para el 
cultivo del cafeto, a la vez que dejaron enseñanzas 

de gran valor para continuar una tarea tan impor
tante como la de lograr que la Argentina pueda 
at1toabastecerse de buen café. 

ZONA APTA PARA 
EL CULTIVO DEL CAFETO 

El área óptima para esta clase de cultivos está 
ubicada al norte de la provincia de Salta entre los 
22°30' y 22° de latitud sur y los 64°30' y 65° de lon
gitud oeste, abarcando parte de los departamentos 
de Orán, San Martín y Santa Victoria, a ambos la
dos de la cuña formada por los ríos Bermejo y Tari
ja. Se accede a el los desde la ciudad de Salta por la 
ruta nacional número 34 hasta la localidad de 
Pichanal; por la ruta 50 hasta la ciudad de Orán, 
distante 50 kilómetros del Puente Internacional 
con Bolivia. A partir de ahi, por territorio argentino 
se puede llegar hasta Arasayal, aproximadamente 
a 30 kilómetros del citado puente. Su tránsito es 
normal con vehículos de carga desde los meses de 
mayo a noviembre. 

Para acceder más al no(te (Balapuca, Alarache) 
se debe recorrer territorio boliviano, reingresando 
al país tras el cruce de río Bermejo, que conforma 
el límite internacional en esa zona. 

CLIMA Y 
VEGETACION 

La región de referencia está limitada por la 
isohieta de 1.000 mm. Las precipitaciones medias 
anuales oscilan alrededor de 1.500 mm. con variación 
de 300 mm. en más o en menos. 

Las temperaturas medias mensuales fluctúan 
entre los 23° en verano y 15º en invierno, siendo las 
mínimas absolutas de 3 a 5 grados. Las hela
das son esporádicas, atenuándose por la protec
ción de la cobertura arbórea, existiendo planta
ciones a cielo abierto donde no se registraron hela
das en los últimos 15 años. 

La vegetación es típica de la región fitogeográfi-
ca definida como selva tucumana-oranense, inclu-~ 
yéndose en ella nucleamientos vegetales de ~ipo _,., 

45 



La provincia de Salta 
asesora a los interesados 
en la implantación de este 
cultivo por medio de técni· 
cos especializados en ca· 
feticultura; y el banco de 
germoplasma provincial 
da a los genetistas la posi· 
bilidad de mejorar sus 
plantaciones buscando su 
mayor resistencia a diver· 
sas plagas y el incremento 
de la producción por uni· 
dad de superficie. Para 
mayores informes: Secre· 
taría de Estado de Asun· 
tos Agrarios, calle Case· 
ros 519 · 3er. piso; o en la Di· 
rección General Agrope· 
cuaria, calle Balcarce 388, 
(4400) Salta, República Ar· 
gentina. 

selva-montaña, representada por especies como 
laurel, cedro, cevil, afata, lapacho; y bosque de 
transición con palo blanco y palo amarillo. 

Los paisajes de esta región resultan singular
mente atractivos por la exuberancia de su vegeta
ción y la existencia de ríos, arroyos o surcos de 
agua que corren por profundas quebradas. 

CARACTERISTICAS DE 
LOS CULTIVOS 

En el año 1978 la provincia concreta su primer vi
vero, único en su género y siguiendo las tecnolo
gías más modernas del mundo. En el mismo se uti
liza una malla plástica que, por haber sido tratada 
especialmente, absorbe el 50 por ciento de lumino
sidad y retiene los rayos ultravioletas. Su superfi· 
cíe cubierta es de casi 8.000 metros cuadrados y 
puede alojar más de 500.000 plantines en forma ro
tativa, lo que permite disponer de ellos según las 
necesidades y pedidos que hagan los productores. 

Las variedades que dispone el vivero provincial 
son Bourbon Colorado y Amarillo, Catual Colorado 
y Amarillo y Mondo Novo. La plantación de los mis
mos depende de la exposición del suelo y su pen
diente, como asf también de la forma de cultivo, ya 
sea mecanizado o manual. Pueden plantarse de 
1.600 a 6.000 plantas por hectárea. 

Al segundo año de implantado el cultivo, apare
cen las primeras flores, aumentando en años suce-
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sivos. Al cumplir cuatro años comienza la produc
ción de frutos en esc?la para iniciar cosechas a 
nivel comercial con rendimientos que van de 1.600 
a 3.000 kilogramos por hectárea, según la variedad 
de plantas y la forma de los cultivos. 

La cosecha se realiza en forma manual a medida 
que los frutos van madurando, lo que ocurre entre 
los meses de agosto y setiembre, existiendo dis
ponibilidad de mano de obra. 

Luego de cosechado el fruto se lo somete a un 
proceso de despulpado mecánico y posterior se
cado al sol hasta conseguir un contenido de hume
dad del 18 por ciento. El paso siguiente consiste 
en un secado mecánico para reducir la humedad al 
12 por ciento para ser descascarado y clasificado 
por tamaño y color. Se obtiene, asr, un producto en 
condiciones de ser comercializado. 

El plan provincial de café ha sido sometido a con
sideración de técnicos internacionales quienes 
han encontrado que el área para el cultivo supera 
las necesidades básicas por rendimiento para el 
autoabastecimiento de la Argentina. 

El producto que se cosecha en la actualidad ha 
demostrado en los análisis a que ha sido someti
do, su alta calidad, y ya puede ser saboreado en al
gunos sectores del ámbito provincial, lo que hace 
prever que, a la brevedad, podrá ser degustado en 
sectores más amplios por la población del país/: 
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EXPORTACIONES 
DEAIONEGRO 

La actividad económica de la 
provincia de Río Negro ha sido 
tradicionalmente de carácter pri
mario, en particular agrope
cuaria y minera. 

Ei ritmo expansivo de su pro
ducción en algunos rubros, las 
características ecológicas y los 
recursos naturales han genera
do actividades correlacionadas 
con la producción primaria, 
orientada preferentemente a la 
comercialización de la produc
ción. 

Algunas actividades producti
vas como la frutihorticultura, la 
producción de gas, petróleo y 
otros minerales, y la producción 
de lana, han tenido como desti
no los mercados extraterrito
riales. 

Cabe señalar que el factor im
pulsor de la producción frutíco
la, lanera y pesquera, ha sido, 
fundamentalmente, el mercado 
externo. 

ESTRUCTURA DE LAS 
EXPORTACIONES 

La estructura de las exporta
ciones d~ Río Negro muestran 
una correlación directa con la 
estructura de la producción. Ello 
implica una especialización en 
algunos rubros de producción 

exportable, como el de peras y 
manzanas frescas, lanas, mine
rales (fluorita, bentonita, yeso), 
pescados y otras producciones 
de carácter complementario. 

En el rubro de producción fru
tícola, la industrialización de im
portantes volúmenes ha permiti
do la exportación de frutas en 
conserva, puré de frutas, jaleas y 
mermeladas, jugos concentra
dos, frutas desecadas, sidras y 
deshidratados .. 

La vitivinicultura ha generado 
exportaciones de vinos finos; y, 

. en otros rubros tradicionales se 
ha procedido del mismo modo, 
comercializándose en el merca
do externo los siguientes pro
ductos: lana sucia, lavada, tops, 
animales enfriados y congela
dos, pescados y· mariscos; 
pieles y cueros curtidos, adoba
dos y en bruto. 

Los minerales se comerciali
zan concentrados, como la 
fluorita; o con posterioridad a su 
secado, como el yeso y la bento
nita, entre otros. También se ex
porta sal, cloruro de calcio, soda 
cáustica y caolín. No obstante, 
las exportaciones mineras tradi
cionalmente han estado afecta
das por las variaciones. cam
biarias, que no han permitido un 
flujo estable y firme de esta pro
ducción hacia los países impor
tadores. 

PROMOCION DE 
EXPORTACIONES 

Para incrementar el aporte de 
la exportación, y, consecuente
mente el mayor ingreso de divi
sas y su utilización productiva,, 
las acciones del gobierno provin
cial se orientan en los siguientes 
sentidos: 1) A diversificar y mejo
rar la oferta exportable para re
vertir la extrema dependencia 
derivada de la especialización 
en pocos rubros a fin de promo
ver nuevas actividades. 2) Diver
sificar los mercados para lograr 
una complementación producti
va y especial, particularmente 
con países del continente ameri
cano. 

La promoción de exporta
ciones que realiza esta provincia 
se canaliza a través de la promo
ción económica para lograr la di
versificación de la producción 
primaria y los eslabonamientos 
industriales; la información y 
promoción de la industria local y 
regional; y la provisión de infra
estructuras y servicios para el 
área portuaria de San Antonio 
Este. 

Para el logro de lo señalado se 
han incluido en la ley de promo
ción económica provincial, 
nuevas actividades como la pro
ducción y envasado de miel y su 
comercialización; el cultivo de 
frutas finas; la producción de ce
reales y oleaginosas; la produc-
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MONTO DE LAS EXPORTACIONES 

El monto de las exportaciones de 
esta provincia genera un ingreso en 
divisas de aproximadamente 200 
millones de dólares. De ese valor el 80 
por ciento corresponde a peras y man
zanas en un volumen de 3,5 y 12 
millones de cajas, respectivamente. El 
principal destino de estas exporta
ciones es la Comunidad Económica 
Europea, Escandinavia y Brasil. Son 
las exportaciones más importantes del 
país en este rubro, pues alcanzan al 
80 por ciento del total. 

Otro rubro importante en las expor
taciones es el de los jugos concentra
dos, que se comercializan en un 90 
por ciento con destino a los Estados 
Unidos de Norteamérica, en tambores 
de 200 litros, que se fraccionan en el 
país de destino. Estas ventas compren
den el 50 por ciento de las importa
ciones norteamericanas del producto, 
y representan un ingreso de 20 millo
nes de dólares para la provincia. 

Las lanas sucias, lavadas y tops, se 
exportan a países de la Comunidad 
Económica Europea, Estados Unidos y 
Japón, y aportan un valor aproximado 
de 5 millones de dólares. 

Los cueros y pieles se exportan con 
distinto grado de elaboración, ya sea 
curtidos adobados o en bruto y repre
sentan un ingreso de 500.000 dólares 
anuales. 

Los productos mineros tradicional
mente exportados son fluorita, bentoni
ta, diatomita, cloruro de calcio, soda 
cáustica, entre los principales. Sus 
destinos, son: la diatomita, a Ecuador 
y Paraguay; la fluorita a Brasil; el ca
olín, a Uruguay; la soda cáustica, a 
Chile y Uruguay; el cloruro de calcio, a 
Bolivia y Brasil. El valor de estas ex
portaciones es de 2 millones de dóla
res. 

En cuanto a los productos de la pes
ca, los mismos aportan 200.000 dóla
res anuales; y con respecto a los pre
parados de frutas -excepto jugos-, 
en sus variedades de jaleas, purés, 
mermeladas, frutas desecadas, duraz
nos y damascos preparados y conser
vados, ensaladas de frutas, peras y 
manzanas preparadas o conservadas y 
frutas confitadas con azúcar, todo ello 
representa alrededor de 1 millón de 
dólares. 
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S. Antonio 
P. Madryn 
B. Aires 

TOTAL 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

TOTAL 

TOTAL DE EXPORTACIONES POR PUERTOS 
Enero a Junio 1983 

(En número de bultos) 

PERAS °lo MANZANAS °lo TOTAL 
-~-

718 343 46 6 3 247 624 64 o 3 965 967 
733 821 47 6 1 643 670 32 4 2 377 491 

90 615 5 8 181 081 36 271 696 

1 542 779 100 o 5 072 375 100 o 6 615 154 

EXPORTACION MENSUAL DE FRUTAS POR VIA MARITIMA 
Enero - Junio 1983 

(en número de bultos) 

PERAS MANZANAS 

10 619 
280 215 266 551 
587 804 1 099 443 
457 330 1 416 746 
205 616 1 593 288 

__ 9_19~~ 696 347 

1 542 779 5 072 375 

°lo 

60 o 
35 9 
4 1 

100 o 

EXPORTACION DE FRUTAS POR VIA MARITIMA POR PUERTO Y POR MES 
Enero - Junio 1983 

(en número de bultos) 
SAN ANTONIO 

_e.ER~S- ·--MANZANAS 
Enero 
Febrero 15 846 142 108 
Marzo 345 620 532 689 
Abril 277 891 971 464 
Mayo 69 791 989 100 
Junio 9 195 612 253 

TOTAL 718 343 3 .247 624 

PUERTO MADRYN 
_Pe ERAS __ M~NZANAS __ 

Enero 
Febrero 190 559 124 443 
Marzo 235 998 534 404 
Abril 179 439 381 535 
Mayo 135 825 529 194 
Junio 74 094 

TOTAL 733 821 1 643 670 

BUENOS AIRES 
PERAS MANZANAS 

Enero 10 619 
Febrero 73 810 
Marzo 6 186 32 340 
Abril 63 747 
Mayo 74 994 
Junio 10 000 

TOTAL 90 615 181 081 



EXPORTACIONES DE FRUTAS POR VIA MARITIMA POR PAISES 

Enero - Junio 1983 
(en número de bultos) 

PERAS MANZANAS TOTAL 

Noruega 25 093 626 757 651 850 
'Suecia 177 883 1 229 223 1 407 106 
Anlandia 8 760 8 760 
Alemania 415 356 1 019 4i1 1 434 783 
Holanda 318 997 2 032 778 2 351 775 
Italia 554 351 22 300 576 651 
Francia 51 099 51 099 
EE.UU. 61 612 61 612 
Canadá 67 282 67 282 
Colombia 4 236 4 236 
TOTAL 1 542 779 5 072 375 6 615 154 

EXPORTACIONES DE FRUTAS POR VIA MARITIMA POR 
GRUPO DE PAISES EN NUMERO DE BULTOS Y % 

Ener_o - Junio 1983 

PERAS % MANZANAS % TOTAL % 

Escandinavia 202 976 13 16 1 864 740 36 76 2 067 716 31 26 
C.E. Europea 1 339 803 86 84 3 074 505 60 61 4 414 308 66 63 
A. del Norte 128 894 2 55 128 894 1 95 
A. del Sur 4 236 o 08 4 236 o 06 
TOTAL 1 542 779 100 o 5 072 375 100 o 6 615 154 100 o 

ción de tecnología y el desarrollo 
de a c t i v id ad es m i ne ras d e. 
extracción y su posterior ·proce
samiento. Igualmente, se pro
mueve la industrialización de 
productos agropecuarios; dese
cado, deshidratado, pelletizado 
y elaboración de productos fru
tihortícolas; el desarrollo de acti
vidades extractivas mineras lo
cal izadas en las áreas de produc
ción; la producción de carnes ro
jas en las áreas de secano y en 
las con regadío; la instalación de 
colmenas y la producción, enva
sado y comercialización de la 
miel, coino actividad ligada a la 
producción frutícola y forrajera; 
y el desarrollo de una vitivinicul
tura regional especializada en la 
producción de vinos finos y mos
tos para el mercado externo. 

Por lo que toca a la provisión 
de infraestructura al área por
tuaria provincial, el puerto San 
Antonio Este (Ver Nº 126), re
cientemente inaugurado, ha co
menzado a hacer realidad la sali
da marítima de la producción fru
tícola provincial, hecho larga
mente esperado por la comuni
dad regional. La ubicación estra
tégica del mismo, próximo a los 
más importantes centros re
gionales de producción frutíco
la, lanera, y minera constituye un 
factor de trascendencia que ase
gura la más rápida y eficaz sal ida 
de la mercadería regional a los 
caminos de ultramar. Cabe seña
lar, además, que un poderoso im
pulso para el efectivo funciona
miento del puerto es el de los be
neficios derivados de los reem
bolsos a las exportaciones por 
los puertos patagónicos. Ello ga
rantizará la continuidad de las 
operaciones y la ampliación de 
la capacidad del mismo. 

La utilización del Puerto San. 
Antonio Este en las distintas ac
tividades descriptas habrá de 
ser ampliada por la radicación 
de establecimientos industriales 
que operen para el mercado na
cional e internacional, proveyén
dose de insumos por esta vía.o 
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Inversión de ao m111ones de dólares en santa Fe 

PLANTA 
DE 
POLI OLES 

Vista panorámica de la planta de polio/es de la empresa lndoquln S.A., 
en Puerto San Martfn, provincia de Santa Fe. 

El PUERTO 
SIN MIRTll 

En la ciudad de Puerto San 
Martín, provincia de Santa Fe, 
fue inaugurada la planta de po
lioles de la firma lndoquín S~A., 
que demandó una inversión de 
30 millones de dólares. La nueva 
planta industrial, que funciona 
dentro del complejo fabril que 
posee la empresa, perteneciente 
a Dow Chemical, tendrá una ca
pacidad de producción de 25.000 
toneladas anuales. 

El proyecto de polioles, (po
lioxipropi leng l icoles) demandó 
desde su iniciación hasta la 
puesta en marcha, algo más de 
tres años. El poliol es una de las 
dos materias primas fundamen
tales en la producción de espu
mas de poliuretano, las que a su 
vez tienen una amplia variedad 
de usos desde tapicería y 
colchones, hasta elastómeros. 
Junto al otro insumo, el TDI, tam
bien de fabriGación nacional 
-producido por la empresa 
Petroquímica Rio Tercero- (Ver 
Nº 120), la industria del uretano 
se integra localmente. 

La idea de llevar a cabo un pro
yecto de polioles en el país se 

5('1 

fue gestando a medida que el 
mercado cobró un volumen míni
mo aceptable. Asl, a inicios de la 
década del 60 aparecen las espu
mas flexibles de poliuretano cu
yo principal uso era la fabrica
ción de colchones. Desde enton
ces el mercado, llegó a alcanzar . 
las 15.000 toneladas por año. 

El eregir plantas de derivados, 
"downstream" puede represen
tar, como este proyecto de po-
1 ioles, un interesante aporte tec
nológico. Anterior al proyecto 
húbo contribuciones al mejora
miento tecnológico del producto 
en lo que hace a su aplicación en 
resinas uretánicas. En cuanto a 
la tecnología de proceso, quizás 
en este aspecto el mejor ejemplo 
que pueda brindarse sea la utili
zación de una computadora digi
tal de un costo aproximado al 
medio millón de dólares que sir
ve al control de las variables 
más importantes del proceso co
mo temperatura, presiones en 
700 puntos instantáneas y 
correcciones tambien i nstantá
neas. La computadora posee . 
una memoria de 1 Megabyte. Así, 

gracias a la computadora se 
aumenta la seguridad del proce
so, la calidad del producto, se 
mejoran rendimientos, se efec
túan correcciones instantáneas, 
se reduce sensiblemente la can
tidad de subproductos indesea
bles y se disminuyen los tiem
pos de partidas y paradas. Ade
más del .control sobre el proceso 
permite la utilización y colección 
de información. Por ejemplo, los 
llamados datos en tiempo real, 
valores de presión, niveles, tem
peraturas, etc., que se actualizan 
cada 1, 5ó15 segundos, informa
ción en pantalla para casos de 
emergencia, etc. 

También se le utiliza para 
programas de apoyo como in
ventarios, diagramación de tur
nos y otros. 

Por último, además de la esca
la conveniente del proyecto y el 
aporte tecnológico es importan
te anotar que actualmente se ex
porta a paises limítrofes y que el 
efecto positivo sobre el balance 
de divisas se estima en un ingre
so neto de más de 10 millones de 
dólares.o 



OBRAS DE RIEGO 
EN ' PATAGONIA 

El gobierno de la provincia de Río Negro anun
Ció que se encuentran en marcha los llamados de 
licitación pública correspondientes a la construc
ción de diversas obras en materia de riego para 
varias regiones de la provincia y la remodelación 
de otras ya existentes, medida que favorecerá al 
Alto Valle, Valle Medio, Rio Colorado y la zona de 
Conesa-Frías, consideradas de primordial impor
tancia en la producción frutihortícola, como uno 
de los factores básicos en la economía de ese es
tado. 

El monto global de tales obras supera los 23 
millones de dólares y su fuente de financiación 
será a través del convenio suscripto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

ANTECEDENTES 

Las principales obras de riego de la provincia 
fueron construidas entre los años 1910 (Alto 
Valle) y 1950-55, en Valle Medio, General Conesa -
Frías y Río Colorado. 

En el Valle Inferior el proyecto IDEVI comenzó 
alrededor de hace veinte años. · 

En la actualidad la provincia de Río Negro cuen
ta aproximadamente con una superficie regada 
de 137.000 hectáreas de las cuales un 70 por cien
to aparece como cultivada, un 15 por ciento sin 
cultivo, y un 15 por ciento sin información oficial 
por tratarse de sistemas de riego particulares. 

PATAGONIA Partidor del sistema de riego, del Valle Medio sobre el río Negro. 
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Existen en la provincia obras de riego con gran 
parte de su infraestructura ya realizada y factible 
de ser incorporada a la producción con escasa in
versión pública. 

El grado de desarrollo en infraei:;tructura de 
riego en estas áreas actualmente inexpiotadas, va
ria entre parcelas con obras troncales de riego 
incluyendo sistematización parcelaria; parcelas 
con obra troncal sin sistematización parcelaria; y 
otras áreas que tienen el canal principal y secun
dario construido. 

Las tierras de la provincia en estas condi
ciones, cuya superficie alcanza aproxímadamen
te 80.000 hectáreas, constituyen una alternativa 
inmediata inmejorable para potenciales inver
siones. 

Pero sin duda lo que determina las posibilida
des de desarrollo agrícola potencial, es que la 
provincia cuenta todavía con 1.500.000 hectáreas 
con dominio para riego detectadas en diversos es
tudios. 

De este total al menos existen 300.000 hectáre
as de valles cuya aptitud agrícola es excelente y 
el resto lo complementan suelos de la meseta, de 
calidad variable. 

La explotación en el largo plazo de estas áreas, 
se fundamenta además en que, de acuerdo a in-

formación de reciehtes estudios técnicos, los re
cursos hfdricos superficiales de la provincia cuen
·tan con los caudales de agua necesarios, en su 
aprovechamiento de máxima, para regar la totali
dad de estas tierras. 

Todo lo expuesto, más la posibilidad de riego 
de otras áreas similares que al presente están 
siendo estudiadas, alientan expectativas de de
sarrollo óptimo para la provincia. 

Dada la antigüedad de estas obras -setenta 
años las primeras y treinta años las más 
nuevas-, algunas de ellas necesitan trabajos de 
rehabilitación parcial y hasta trabajos completos 
de rehabilitación. 

OBRAS EN EL ALTO VALLE 

Comprenden: a) Remodelación de Sistema de 
Riego Secundario 111; b) construcción de Aductor 
a Secundario 11 Sud-Allen; c) obras para la Solu
ción de los Problemas Aluvionales del Alto Valle, 
que comprenden los siguientes trabajos: 1) Cierre 
de contención de aluviones de la Cuenca Cattini 
en la ciudad de General Roca; 2) defensa alu
vional - canal trasvase de la Cuenca General Ro
ca; 3) la obra Descargador del Canal Progresiva 
75, 5 y colector de torrentes aluvionales en General 
Roca; y 4) la Sistematización de las cuencas 

Canal principal en et Valle Medio. 
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Embarque de productos regionales por el puerto de San Antonio Este. Río Negro realiza ya sus propias exportaciones. 

aluvionales Parque Industrial y Stefenelli 1 y 11 en 
General Roca; d) correción Descargas Aluviona
les en Allen y Descargador Canal Principal 
Progresiva Km. 8 (Colector 10); e) remodelación 
del Canal Principal del Sistema de Riego Alto 
Valle; f) remodelación Electromecánica dique In
geniero Ballester y Obra de Toma Canal Principal; 
y, g) remodelación de Saltos del Canal Principal · 
Río Negro Superior. 

OBRAS PARA EL VALLE MEDIO 

Comprenden: a) Remodelación Red de Drenaje 
Sistema Isla Choele-Choel - Valle Medio del Río 
Negro; b) remodelación Canal Principal Sistema 
de Riego Valle Medio; c) defensa de Costas. y En
cauzamiento en Boca· Toma Sistema Isla Choele 
Choel; y, d) remodelación de Compuertas y Meca
nismos de la Obra de Toma y Partidor del Sistema 
de Riego del Valle Medio. 

OBRAS PARA EL VALLE INFERIOR 
ZONA CONESA-FRIAS 

Para esta zona se ha previsto realizar una licita
ción pública para la "Remodelación de las Redes 
de Riego y Drenaje del Sistema Conesa ·Frías y 
Defensas de Costas en Colonia Frías". Dichas 
obras consisten en la profundización de drenajes 
existentes, la remoción de obras de arte y

1
cons

trucción de obras en correspondencia con las 
nuevas rasantes del proyecto. 

OBRAS PARA RIO COLORADO 

De las dos obras previstas para este tramo, la 

primera trata sobre el revestimiento del canal 
principal de Río Colorado y Sistema Salto Ander
sen. Actualmente están habilitadas bajo riego 
4.000 hectáreas en plena producción. El revesti
miento en el Canal Principal posibilitará 
cuadruplicar la extensión existente de riego. 

Se prevé, además, una serie de obras menores 
para dejar en plenas condiciones de funciona
miento el actual sistema de riego en una zona que 
comprende un valle de 90 kilómetros de longitud y 
2 a 4 kilómetros de ancho que se desarrolla a lo 
largo de la margen sur del río Colorado, entre los 
parajes Salto Andersen, al oeste y Melicurá, al 
este. Esta región está ubicada en la parte norte de 
la provincia, en el departamento de Pichi 
Mahuida, y tiene como centro geográfico la lo9ali
dad de Río Colorado que es el núcleo más pobla
do de la zona y capital del departamento donde 
tienen su asiento las autoridades administrativas. 

La característica principal de esta obra consis
te en el revestimiento con hormigón de 30 kiló
metros del canal principal con el propósito de pro
teger el val le de la sobreelevación de la napa fre
ática y el revenimiento salino de los suelos que 
ocurriría cuando el sistema comience a fun
cionar. Este canal tiene 75 kilómetros de longitud. 

Otra obra relacionada con el río Colorado es la 
del mejoramiento de sus sistemas de riego y drena
je del mismo. Comprende el revestimiento de ca
nales secundarios, ejecución de obras de arte y 
construcción de desagües. 

Algunas de las obras que aquí se mencionan ya 
han sido licitadas y adjudicadas y, en cuanto a las 
faltantes, habrán de ser licitadas antes de finalizar 
el año. o 
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EL VALLE 
INFERIOR DEL 

RIONEGRO 
en la Patagonia 

SU PRODUCCION FRUTIHORTICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL 

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDE
VI) de la provincia de Río Negro fue creado en el 
año 1961 con el objeto de aprovechar el gran 
caudal del río Negro para poner bajo riego una su
perficie de tierras de aproximadamente 65.000 
hectáreas. 

Esta extensión forma un verdadero corredor de 

unos 100 kilómetros de largo por 8 kilómetros de 
ancho, que se alarga desde las cercanías de lazo
na de Guardia Mitre, próximo a la capital Viedma, 
hasta desembocar en el océano Atlántico. 

En esa área se concibió un programa planifica
do globalmente para lograr una producción diver
sificada en el ramo hortícola, frutícola y ganade-

Zona de riego del Valle Inferior. 
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PARQUE INDUSTRIAL VIEDMA 

RIO NEGRO 

ro, a costos competitivos y en condiciones de in
tegrarse con una industria manufacturera genera
da en la misma zona de producción. Tal programa 
ha sido vertebrado sobre la base de una avanzada 
tecnología en la materia para poder aprovechar 
parte de los 1000 metros cúbicos por segundo que 
ofrece el caudal del río Negro. Este plan ha sido 
impulsado con el apoyo financiero del Banco Inte
ramericano de Desarrollo. 

El área de ri'ego que abarca esta región está 
cruzada por una serie de canales de vasta y 
caudalosa extensión que, al proporcionar el agua 
para los cultivos, ha transformado la región favoreci
da en un amplio damero de color verde con matices 
que difieren en sus tonalidades de acuerdo con la cla
se de cultivos que allí se realizan. La extensión de 
los mismos abarca una longitud en kilómetros 
equiparable a las que hay entre la ciudad de 
Buenos Aires y la ciudad de Ushuaia, la más 
austral de toda la Patagonia, en el Territorio Na
cional de Tierra del Fuego -3.383 kilómetros-. 
Estq. sola comparación, por su magnitud, da una 
idea del volumen del trabajo realizado. 

LAS ARE~S DE RIEGO Y SU PRODUCCION 

En la actualidad existen 20.000 hectáreas bene
ficiadas por el riego, lo que ha permitido el asen
tamiento de 4.500 personas que son dueñas de 
las 490 chacras que el IDEVI ofreció en su mo
mento en superficies de 25, 50 y 100 hectáreas. 
Tal grupo de pobladores está asentado en las in
mediaciones de la ciudad de Viedma, capital de la 

AEROPUERTO A 5 MINUTOS 

-"·-···· ------------

RUTA PROV. 300 

V:·:-:·:! ZONA EN FUNCIONAMIENTO 

ij::::;I ZONA ADJUDICADA 

~ ZONA EN ADJUDICACION 

E03 FUTURA AMPLIACION 

D!IIIDlll SERVICIOS 

- GAS NATURAL EXISTENTE 

EE::J RED DE AGUA CORRIENTE EXIST. 

Plantación en una de las 490 chacras de 25, 50 y 100 hectáreas que 
ofreció el IDEVI en zona cercana a Viedma. 

provi~c~a. Por los resultados obtenidos y por el 
benef1c10 que otorga a la región, puede afirmarse 
que.est~ proyecto del IDEVI es una de las pocas 
real1zac1ones, en escala mundial, que funcionan 
con éxito. De ahí, que este proyecto cuente con el 
apoyo de organismos nacionales e internaciona
les, y ofrece sólidos argum~ntos para desarrollar 
con seguridad y eficacia las instancias que restan 
para llevar a cabo la realización total del proyecto. 

En cuanto a los resultados obtenidos por IDEVI, > 
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La superficie plantada en el IDEVI superó las diez mil hectáreas. 

se los advierte por la extraordinaria producción de 
parcelas frutihortícolas. Se ha logrado por 
ejemplo, un rendimiento promedio de 52 tonela
das por hectárea, de tomate para industria, ha
biéndose obtenido excelentes resultados con 
otras variedades de tomate para consumo en fres
co. Resultados similares se obtienen con otras 
especies de cultivos, tales como pimiento, papa, 
cebolla, frutales de carozo y de pepita, frutas se
cas, y otros. 

EL RIEGO Y LA PRODUCCION GANADERA 

En cuanto a la actividad ganadera en el valle in
ferior del río Negro, ésta se ha visto favorecida 
por las disposiciones que fijaron una barrera sani
taria para las zonas situadas al sur de los ríos Co
lorado y Barrancas. Con ello se ha logrado inten
sificar nuevas fuentes ganaderas para satisfacer 
las necesidades de consumo de laPatagonia e in
tere~;ar a los mercados internacionales por la se
guridad que ello comporta. 

Er: chacras bajo riego, con extensión de 100 a 
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120 hectáreas, la eficiencia se obtiene por la 
correcta rotación de las pasturas para preservar 
el suelo y conservar el valor forrajero de las espe
cies implantadas. 

LA PRODUCCION DE CARNES 

Los argumentos. para encarar este tipo de 
explotación son concretos. La producción de car
nes rojas en tierras bajo riego resulta segura, y 
permite cargar más animales por hectárea, 
logrando, además, obtener un mejor resultado en 
general. 

Se ve así que un novillo de invernada de 250 ki
logramos de peso vivo, alcanza los 380 kilogra
mos de peso si se aprovecha todo el ciclo de pro
ducción de la pradera desde agosto hasta abril. 
Con una carga de 6 animales/hectárea, se obtiene 
un rendimiento promedio por hectárea de 800 ki
logramos de carne. 

Los efectos de la producción ganadera que se 
promueve, complementados con la actividad agrí
cola habrán de consolidar la riqueza de una econo-



Planta de distribución de gas (Viedma). 

mla regional que tiene las mejores posibilidades de 
proyectarse en los ámbitos nacional e internacional. 

Las medidas sanitarias adoptadas hacen más 
factible la creación de nuevas e interesantes 
corrientes exportadoras y, consecuentemente, 
con ello mejorarán las perspectivas para canali· 
zar la inversión productiva de la región. 

El control de la entrada del ganado en pie pro
veniente de las zonas situadas al norte del río Co
lorado, obligó a un replanteo de la economía re
gional porque los productores se vieron ante el 
desafio de tener que abastecer las necesidades 
de un mercado con importantes volúmenes de· 
consumo. La barrera sanitaria se convirtió, de es
te modo, en el motor impulsor de los cambios que 
alteraron la fisonomía ganadera tradicional de la 
región. 

Las tierras del IDEVI tienen todas las ventajas 
para ofrecer una dieta que permite el engorde de 
ganado ovino; y la existencia de tierras compren
didas en la zona bajo riego complementan armó
nicamente la producción de las zonas de secano. 

Las praderas perennes ofrecen un rendimiento 
que oscila entre los 10.000 y 15.000 kilogramos de 
materia seca por hectárea y por año de produc
ción, con un aprovechamiento de 9 meses. Esta 
producciqn de forrajes es la base necesaria para 
que puedan impulsarse distintas alternativas de 
producción animal. 

PARQUE INDUSTRIAL 
DE VIEDMA 

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDE
VI), como complemento a la producción agrícola 
ganadera ha reservado una amplia zona destina
da a parque industrial para fomentar el estableci
miento d.e plantas fabriles en la zona, dando ori
gen al nacimiento de procesadoras de tomate, 
pasterizadoras de leche, deshidratadoras de hor-

talizas y frutas frescas, industrias textiles y plan
tas frigoríficas de productos cárneos y frutales. 

Este Parque está ubicado a tres kilómetros de 
la ciudad de Viedma, sobre la ruta provincial pavi
mentada número 300, y cuenta con una superficie 
de 315 hectáreas, de las cuales se han adjudicado 
40. 

Para la distribución de energía se ha instalado 
un sistema interconectado a la línea que pasa 
junto a la ruta nombrada, con un tendido de 1.700 
metros de línea de media tensión al que se prevé 
complementarlo con una red de alumbrado públi
co. 

Completan la infraestructura de esta zona la lí
nea de interconexión de 132 KV Sierra Grande -
San Antonio - Viedma; y, un acueducto de 128 
metros de largo de 12 pulgadas de diámetro que 
asegura la provisión de agua a cada uno de los 
usuarios a través de una distribución interna de 
cañerías. 

La conexión de Viedma, a la altura de General 
Conesa, con el gasoducto Pico Truncado -
Buenos Aires, permite la recepción de 370.000 
metros cúbicos de gas natural por día, en el área 
de Viedma, habiéndose efectuado la construc
ción de la derivación al Parque Industrial y su red 
de distribución, para satisfacer los requerimien-
tos industriales. · 

Además, se están concretando, el desvío ferro
viario desde Viedrila hasta el parque en pleno fun
cionamiento y el plan de desagües industriales. 
Asimismo, se encuentran en vías de instalación, 
líneas telefónicas y una central de télex con con
mutadores internos para uso de las industrias ra
dicadas. Las tierras afectadas pertenecen al Esta
do, y se entregan en forma promociona!, a bajo_ 
costo. 

Mayor información puede obtenerse en: IDEVI, 
Parque Industrial Viedma, calle Belgrano 536, 4º 
piso, (8500) Viedma, Río Negro. e 
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Planta depuradora de Bajo Grande, 
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PLANTA DEPURADORA 
DE LIQUIDOS CLOACALES El 

LA CIUDAD DE CORDOBA 
Una planta depuradora de lí

quidos cloacales ha sido puesta 
en funcionamiento en la ciudad 
de Córdoba, en el paraje deno
minado Bajo Grande. Deman
dó una inversión superior a los 
400.000 dólares, y por sus carac
terísticas se la considera como 
establecimiento único en Suda
mérica, con capacidad para dar 
'tratamiento a los liquidas cloa
cales de 300.000 usuarios. 

Ha sido proyectada para pres
tar el servicio de cloacas a un 30 
por ciento de la población actual 
de la ciudad capital de la provin
cia, especialmente en los barrios 
oeste y sur, con una posterior 
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ampliación que alcanzará al 60 
por ciento de sus habitantes. 
Además del incuestionable valor 
sanitario y ecológico que signifi
cará para la ciudad de Córdoba, 
Bajo Grande se constituirá en 
una fuente de trabajo para más 
de un centenar de personas, 
entre profesionales, técnicos y 
obreros. 

El establecimiento está ubica
do sobré el camino Chacra de la 
Merced, a unos 4 kilómetros al 
este de la vieja planta depurado
ra Bajada de Piedra, que fuera 
construida en 1912 y proyectada 
para servir a más de la mitad de 
la población de aquel entonces, 

que era cercana a los 130 mil ha
bitantes. 

CARACTERISTICAS 
DE LA OBRA 

Como consecuencia del es
tablecimiento de nuevas y gran
des industrias a partir de la déca
da del cincuenta, la ciudad de 
Córdoba experimentó una con
centración poblacional que tor
nó insuficiente la infraestructura 
de saneamiento cloaca!. Es así 
como el desarrollo económi.co y 
social de esta ciudad -que por 
la cantidad de habitantes es la 
segunda del país-, trajo canse-
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En este lugar se tratan liquidas cloaca/es de un amplio distri11.1 de Córdoba. 

cuentemente la obsolescencia 
de la antigua planta de Bajada de 
Piedra cuya capacidad de trata
miento actual carece de signifi
cación. 

Si se considera que cada habi
tante desagua diariamente 400 
litros de aguas servidas, una 
simple operación matemática in
dica que las 225.000 personas ac
tualmente beneficiadas evacuan 
unos 90 millones de litros de 
aguas servidas, las que en última 
instancia son volcadas al cauce 
del río Primero prácticamente 
sin depurar debido a la baja ope
ratividad de la antigua planta de 
tratamiento. Si se tiene en cuen
ta, además, que en época de es
tiaje (de marzo a setiembre), el 
_promedio del río Primero es de 
sólo 43.000.000 de 1 itros de 
agua diarias, fácil es advertir que 
tal río recibe aguas servidas. en 
cantidad doble a la de su propio 
caudal, lo que implica un alto 
grado de contaminación de sus 

aguas. A ello debe añadirse las 
entregas contaminadas de fábri
cas y manufacturas varias que, 
en la mayoría de los casos, no es
tán equipadas con las ade
cuadas unidades depuradoras 
exigidas por la ley. 

Teniendo en cuenta este pano
rama y la mayor demanda de es
ta clase de servicios que son re
queridos por el crecimiento ur-, 
bano, la construcción de la 
nueva planta depuradora de Bajo 
Grande se convierte así en la 
obra de mayor valor sanitario eje
cutada en las últimas décadas 
para beneficio directo de los ha
bitantes de Córdoba. 

El sistema de recolección ha 
sido ampliado con la construc
ción de la.segunda cloaca máxi
má, que se extiende paralela al 
conducto original. Para fin de 
año quedará concluido también 
el "aliviador zona centro" que se 
conectará con la segunda cloa-

ca máximaº a través de un sifón 
bajo el río Primero. Dicho ali
viador comienza en Villa Siburu y 
atraviesa de oeste a este el 
centro de la ciudad. 

La puesta en funcionamiento 
de todo el sistema permitirá la 
ampliación del servicio cloaca!, 
además de las zonas ya señala
das, sur y oeste de la ciudad, a 
barrios como los de Alberdi; Alto 
Albetdi, Güemes, Parque Vélez 
Sarsfield, Ciudadela, Sarmiento 
y otros, ya sea asegurando el 
funcionamiento cloaca! en áreas 
insuficientemente servidas o 
ampliando el servicio a nuevas 
zonas. 

Cabe señalar que la planta de
puradora de Bajo Grande, fue li
citada en diciembre de 1973; los 
trabajos se iniciaron en octubre 
de 1974; y la terminación y recep
ción de la misma se llevaron a 
cabo en julio y setiembre del 
corriente año, respectivamente.e 
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Producto Pais Firma Dirección 

REPUESTOS PARA España Deere & Company Monasterio 155 
TRACTORES Sucursal Argentina (1284) Buenos Aires 

HERRAMIENTAS Puerto Rico Madepln S.A.é.l.F.I. 
Montesquieu 444 

(1437) Buenos Aires 

CAUCHO SINTETICO. Portugal 
P.A.S.A. Petroqulmica Suipacha 1111 
Argentina S.A.l.C.F.M. (1368) Buenos Aires 

DURAZNOS EN Noruega Canale S.A. 
Martln Garcla 320 

ALMIBAR (1165) Buenos Aires 

TALADRADORAS Rep. Fed.de Industrias Metalúrgicas Viamonte 1526 
Alemania Pescarmona S.A.l.C.F. (1055) Buenos Aires 

CARAMELOS DE FRUTA EE.UU. Georgalos Hnos. E. González 4473 · 
S.A.l.C.A. (1407) Buenos Aires 

PARTES PARA CAJAS Suecia Tecnicatron S.R.L. Córdoba 487 4 
REGISTRADORAS (1414) Buenos Aires' 

FILTROS DE ACEITE Cuba Latancio J. R. y Cia. S.A. 
Rlo de Janeiro 832 1 

(1405) Buenos Aires 

SILLAS Y ESCRITORIOS Holanda Aguilar Equipamientos G. de Laferrere 1946 
S.A.C.l.F.I. (1406) Buenos Aires 

NEUMATICOS Francia Michelln Argentina Lascano. 5130 
S.A.l.C.F. (1417) Buenos Aires 

T.ELA DE ALGODON Rep. Fed. Alpargatas S.A.l.C. 
Olavarrla 1256 

de Alemania (1267) Buenos Aires 

PELICULAS Y PAPEL México 
Agfa-Gevaert Argentina Bartolomé Mitre 1910 

GRAFICO S.A.C.I. (1036) Buenos Aires 

CALDO VACUNO Italia satra e.u=. Perú 375 
CONCENTRADO (1067) Buenos Aires 

PASAS DE UVA Finlandia Ronchetti, Osear y Cia. Leandro N. Alem 675 
MOSCATEL S.A.C.l.F.A. (1001) Buenos Aires 

1 NTERRUPTORES España Hazan Alberto D. 
S.de lalndep. 1377 

AUTO MATICOS (1426) Buenos Aires 
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Próducto Pais Firma Dirección 

MAQUINAS 
Holanda 1.B.M. 

Roque Sáenz Peña 933 
IMPRESORAS (1035) Buenos Aires 

CIGÜEÑALES Francia Renault Argentina S.A. Sarmiento 1230 
(1041) Buenos Aires 

PEGAMENTO EE.UU. Akapol S.A.C.l.F.l.A. Independencia 840 
(1653) Villa Ballester 
Provincia de Bs.As. 

QUESOS Perú Feralco S.A. 
Albariño 1931 

(1440) Buenos Aires 

FI LET DE MERLUZA Y Grecia Argenbel S.A. Uruguay 469 
CALAMARES ENTEROS (1015) Buenos Aires· 

Almirante Brown 778 
COLORANTES ACIDOS Italia .Multicrom S.A.l.C. (1704) Ramos Mejia 

Pcia. de Bs. As. 

BRIQUETAS DE CARBON Rep. Fed. Rohde and Liesenfeld Lavalle 547 
VEGETAL de Alemania S.R.L (1047) Buenos Aires 

YERBA MATE Liba no Establ. Las Marias S.A. Florida 1 
(1005) Buenos Aires 

ALETAS DE 
Sudáfrica Sulzer Hnos. S.A.C.I. Av. Belgrano 853 

VENTILADORES (1092) Buenos Aires 

POMELOS FRESCOS Holanda Gasparri y Cia. S.A. 
Garay 840 

(1153) Buenos Aires 

POLIPROPILENO EE.UU. Papel del Tucumán S.A. 
San Martln 142 

(1004) Buenos Aires 

DiSPOSITIVOS DE Dycasa Dragados y L N. Alem 986 
ENGANCHE PARA VIAS España Construcciones (1001) Buenos Aires 
FERROVIARIAS Argentinas S.A.l.C.I. 

GUANTES DE LA TEX Perú Industrias Pirelli S.A.l.C. 
Maipú 1300 

(1006) Buenos Aires 

GRANITO ROJO Italia Petrone Hnos. S.A. P. de Mendoia 2719 
(1169) Buenos Aires 

CUEROS CURTIDOS U.R.S.S. Federico Meiners Ltda. Cangallo 444 
AL CROMO S.A. '(1038) Buenos Aires 
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NOTICIAS 
DEL PAIS 

/ 

Finalizaron los trabajos de per
foración de pozos de explora
ción, realizados porYacimientos 
Petrollferos Fiscales (YPF), en 

Serán incorporados a la 
Empresa Ferrocarriles Argenti
nos 1.130 vagones nuevos de 
carga; 215 son de origen rumano 
y el resto será construido en el 
pal s. 

La empresa Mecano lm
port/Export de la República So
cialista de Rumania, fue adjudi
cataria del llamado a licitación 

Se amplió a dos aí'los el plazo 
fijado por el Régimen de Promo
ción de Nuevas Redes de 
usuarios domésticos de gas na
tural. 

De acuerdo a este sistema re
cientemente puesto en práctica, 
los futuros consumidores do
mésticos que tomen a su cargo 

62 

/ 
I 

"''- ~, h -'."'(_ 

~;._; 

las provincias de Santa Cruz y 
Mendoza. 

A 32 kilómetros al oeste
noreste de la localidad de Las 

internacional para la construc
ción de 215 unidades tolvas 
pedreros. La orden de compra 
forma parte del préstamo del 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento. El en
samblaje de los distintos sub
conjuntos que conforman los va
gones, se realizará en Argentina 
con participación de la industria 

Consumo 
r:.i3 eas nafurel !J.onificao'o 

el tendido de las redes de cone
xión, financiando por sus me
dios el costo de las mismas, y se 
incorporen al servicio dentro del 
aí'lo de habilitada la red, recibi
rán como bonificación la entrega 
acreditada de un determinado 
volumen de gas. 

La cantidad de producto entre
gado sin cargo debla consumir-

Heras en la provincia de Santa 
Cruz, se constató el hallazgo de 
una acumulación de petróleo. El 
sondeo finalizó con una produc
ción inicial, por surgencia natu
ral, de 294 metros cúbicos por 
dla de petróleo densidad 0,840, 
proveniente de cinco niveles are
nosos del grupo Ch ubut, 
comprendidos entre los 921 y 
1.166 metros de profundidad. 

En cuanto al pozo 'terminado 
en el extremo sudorienta! de la 
provincia de Mendoza, si bien su 
producción no es tan significati
va, su importancia radica en las 
perspectivas exploratorias que 
ofrece para ese sector, próximo 
al borde de la cuenca útil y por la 
poca profundidad en la que se lo
calizó el petróleo, lo que hace 
muy económica su expJotación. 

local, tarea que comenzará en 
los próximos 120 dlas. 

Paralelamente, otras 640 uni
dades cubiertas para ser utiliza
das en trocha angosta, son cons
truidas por Fabricaciones Milita
res, en tanto que una firma na
cional tiene a su cargo el monta
je de 275 vagones de uso múl
tiple para la trocha media. 

se en el lapso máximo de un aí'lo. 
Una evaluación posterior permi
tió establecer que el plazo fijado 
no resultaba adecuado para un 
efectivo aprovechamiento de la 
bonificación, lo cual determinó 
la necesidad de ampliar dicho 
plazo a dos aí'los en todo el ámbi
to del pals, cualquiera sea lazo
na a la que pertenezca el consu
midor. 



Dio comienzo la exportación a 
la República del Paraguay de la 
primera partida de gas licuado 
argentino, con destino a usos 
domésticos y envasado en garra
fas.· 

El contrato suscripto por Gas 
del Estado y Petroleros Para-

guayos (PETROPAR) acuerda la 
venta de 20.000 toneladas 
anuales del producto, por ún va
lor global aproximado a las 6,2 
millones de dólares, conforme a 
los precios ajustables según el 
índice usual utilizado para este 
tipo de transacciones comer
ciales. 

Con esta operación, la empre
sa estatal argentina continúa 
con las exportaciones no tradi
cionales de gas licuado ini
ciadas en 1982, abriendo merca
dos para la colocación de los 
grandes saldos exportables de 
que se dispondrá hacia 1985. 

Co ns~ruccfón !2'31 creso:i:lc~a -Sa n~a :1osa · G3n~í'B. I ;1:)fco 

Fue suscripto un convenio 
entre la empresa Gas del Estado 
y la provincia de La Pampa, para 
la construcción del gasoducto 
Santa Rosa (capital de la provin
cia) y la ciudad de General Pico y 
la construcción de redes a otras 

localidades pampeanas. El ga
soducto contará con 106 kiló
metros de longitud, 92 de eltos 
con un diámetro de 8 pulgadas y 
los restantes de 6 pulgadas. Se 
trata de la instrumentación de la 
segunda etapa del plan de abas-

tecimiento de gas natural al terri
torJo pampeano, a un régimen 
diario de 200.000 metros cúbi
cos, previstos desde el gasoduc
to troncal Comodoro Rivadavia
Buenos Aires, a la altura de la lo
calidad bonaerense de Pigüé. 

Carga argsnrina 
~11 l'ra nsJJord ecio; ~s1Jac.f al • 

Posiblemente hacia fines de 
1984 podrá ser transportada car
ga de procedencia argentina du
rante uno de los vuelos de trans
bordador espacial de la Admi
nistración Nacional de la Aero
náutica y el Espacio (NASA) de 
los Estados Unidos de América. 

La Cámara de Comercio Norte
americana en ia Argentina ha re
servado el lugar para que una or
ganización científica del país 
pueda realizar experimentos que 
no resulten posibles en la biosfe
ra. Las negociaciones sobre este 
aconteci~iento tienen efecto a 

través de la Comisión Nacional 
de Investigaciones Espaciales, 
ente del Estado argentino que 
asesora a la Cámara en los 
arreglos con la organización que 
realizará la experiencia. 

INFORMACION ECONOMICA DE LA ARGENTINA es 
una publicación regular que edita en castellano, inglés, 
francés, alemán y portugués el Ministerio de Economía 
de la Nación. Su propósito es difundir en el ámbito na· 
cional e internacional la realidad económica del país, 
su pasaao, su presente y su proyección en el futuro, so
bre la base..de información sistemática acerca de su ri
queza, el desarrollo de su· producción y los paulatinos 
cambios en la aplicación de tecnologías, procedimien
tos y normas que hacen a su desenvolvimiento. 

Es remitida a oficinas de gobierno de los diversos 
países, así como a las entidades representativas del 
quehacer económico, a organismos internacionales, 
universidades, centros de estudios y de investigación; 
a embajadas, consulados, consejerías económicas, 
agregadurías comerciales, sucursales bancarias y fi
nancieras y a toda otra representación argentina en el 
exterior. Dentro del país circula por correo. 

INFORMACION ECONOMICA DE LA ARGENTINA no 
abre juicio sobre empresas y/o·productos:que sor> men
cionados en sus ediciones. Se limita exclusivamente a 
darlos a conocer. Los interesados en obtener mayores 
datos o referencias deben dirigirse a la Dirección de es
ta publicación, o bien a las respectivas empresas o a 
las entidades que las representan. 

NOTA: El material que contiene esta edición puede 
ser reproducido parcial o totalmente. Se ruega hacer 
negar un ejemplar de la publicación que utilice informa
ción de esta revista a Hipólito Yrigoyen 250, piso 6°. ofi
cina 62€1 (1310) Buenos Aires, República Argentina. 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
Nº 224.552. 

Asesores: Miguel H. Alurralde 
Alfredo H. Ortiz Barili 
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ARGENTINA EN CIFRAS 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1982 
Red de caminos 
' Pavimentados miles de km 54 6 
;rotal ....... miles de km 0500 

Red Ferroviaria 
Extensión de lineas de servicio . miles de km 34 1 
P~sajeros transportados millones 302 5 
qirgas despachadas millones de t 18 9 

Flota Mercante 
Porte bruto .... miles de t 3 102 6 

Flota aérea comercial 
Pasajeros transportados mi les 2 657 6 • 
Tráfico interno. miles 1 821 9. 
Tráfico internacional-regional miles 835 6. 

1° Semestre 1982 

EVOLUCION DEL BALANCE DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

1 ·TRANSACCIONES CORRIENTES. 
1. ~alance comercial ..................... . 

(" 'i"~~~~:~:~~=: ::::::::::::::::::::::::::::: 
2. S.ervicio~ y transferencias uni-. 

1979 

- 5501 
1 0984 
7 8099 

-6 7115 

1980 1981 

- 4 757 1 -4 714 o 
- 2 5191 - 2870 

8 021 4 9 143 o 
-10 5405 -9 4300 

1982 

-2 422 2 
2 2500 
7 6000 

-5 3500 

laterales ........................ .,............ -1 648 5 - 2 248 7 -4 427 o -4 672 2 

11- TRANSACCIONES DE CAPITAL..... 4 726 3 

111-ERRORESYOMISIONES................. 2019 

IV· VARIACION DE LAS RESERVAS 
MONETARIAS INTERNACIONALES 

2 2701 1 1163 2 0211 

2984- 2088 2500 

(IV= 1+11;+-111)............................... 4 4424. - 2 7961-3 8065 - 6511 

n 6 meses 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
(En millones de dólares) 

1978 1979 1980 1981 1982(') 

1. Bienes de capital. .................. 372 369 368 312, 441 
2. Bienes de consumo ............... 1 999 2 517 2 175 1 811 1 867 
3. Bienes de util, interm ............ 4 029 4 923 5 478 7 020 5 292 

TOTAL ......... 6 400 7 809 8 021 9 143 . 7 600 

(')Estimado . 

EDUCACION 
Alumnos 

Educación superior .. 
Educación secuñdaria ..... . 
Educación primaria .. 
Educación pre-primaria .. 
Educación parasistemática .. 

Docentes 

Educac\ón superior .. 
Educacióri secundaria ... 
Educación primaria .. 
Educación pre-primaria ... 
Educación parasistemática .. 

Establecimientos 

Educación superior .................... . 
Educación secundaria . .' .................... . 
Educación primaria.. . ..................... . 

·Educación pre-primaria 
Educación parasistemática ..................... . 

(")Estimada 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 1979 

Exportación ........... 7 8099 

Importación .......... 6 711 5 

1980 

8 0214 

10 5405 

Saldo .. 1 098 4 - 2 519 1 

• Provisorio 

1981 

9 1430 

9 4300 

- 2870 

1982(') 

550 556 
1 425 648 
4 382 351 

570 353 
385 956 

53 166 
191 729 
225 212 

27 454 
14 563 

1 041 
4 896 

23 034 
7 345 
3 146 

1982. 

7 600 

5 350 

2 250 

EVOLUCION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 
(En millones de dólares) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Reservas Internacionales...... 6 037 2 10 479 6 7 683 5 3 877 O 3 225 9 
Posición a Término 6 3 - O 5 + 8 3 -5 641 5 -8 996 5 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

(Res_ullados de cada sector a costo de factores) 

Agricultura .......... : ................................................................................................................ . 
Minas y canteras ................................................................................................................. . 
Industrias.manufactureras ................................................................ , ..................... . 
Construcción ....................................................................................................................... . 
Electricidad, gas y agua .................................................................................................... . 
Comercio ............................................................................................................................. . 
Transportes .......................................................................................................................... . 
Establecimientos financieros ........................................................................................... . 
Servicios comunales ..................................................................................... . 

Total Producto Bruto interno ....................................................................... , ........ . 

. INTERCAMBIO COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

A.L.A.D.I .. ····························'·················· 
C.E.E .............................................. . 
EE.UU .................................................... . 
ESPAÑA ................... ::'.: ......................... . 
JAPON ................................................... . 
URSS ..................................................... . 
RESTO DEL MUNDO ............................ . 

TOTAL .......................................... . 

1980 

Exp. Imp. Saldo 
1 847 1 2 138 1 291 o 
2 1724 2 7264 5540 

6960 2 3625 -1 6665. 
1724 3979 - 2255 
210 9 977 3 - 766 4 

- . 1_6142·~46 1 5996 
~ ""3084......,..~38" - 6154 

-~º~:~-2 5192 

;t 

. Millones de dólares 
constantes de 1970 

1980 1981 1982 

3 320 5 
6350 

6 5430 
1964 8 
' 9088 
3 6016 
2 8176. 
2 273 6 
3 7420 

25 806 7 

Exp. 
1 7414 
1 9548 

8635 
1938 
166 5 

2 9597 
1 263 3 

9 1430 

3 3052 
6275 

5 3642 
1 740 4 

9000 
"35580 

·2 647 9 
2 1946 
3 8541 

24 1917 

1981 

Imp. 
1 887 4 
2 432 8 
2 093 7 

3196 
9653 
324 

1 6988 

9 4300 

\; 

3 4891 
6218 

5 1246 
1 3899 

927 5 
2 9018 
2 564 8 
1 9513 
3 8619 

22 832 4 

Saldo 
- 1460 
- 478.0 

-1 230 2 
- 1258 
- 7988 

2 927 3 
4355-

- 287 o 

Estructura porcentual 
1980 " . 1981 1982 

129 
25 

254 
76 
35 

140 
109 
88 

14 5 
iooo 

Exp. 
1 5154 
1 6222 
1 006 7 

2079 
2831 

1 5863 
1 4029 
7 6245 

13 7 
26 

222 
72 
37 

14 7 
109 
91 

159 
1000 

1982 

Imp. 
5346 
1466 
1604 
1814 
4296 
284 

8559 
5 3369 

153 
27 

224 
61. 
41 

128 
112'·~ 

85 
.169 
1000 

S.ldo 
- 192 

4756 
- 1537 

265 
- 1465 
1 55T9 

5470 
2 2876 
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