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POBLACION 
Población estimada al 30-Vl-1975: total 25.384 (en 

miles). 
Tasa media anual por mil habitantes: 

Crecimiento 
Natalidad 
Mortalidad 

(periodo 1970175) 13,4 
21,8 

8,8 

Esperanza de vida al nacer: 

Total 
Varones 
Mujeres 

(período 1970/75 68,2 
65,2 
71,4 

Porcentaje sobre la población según sexo, naciona
lidad y residencia: 
Varones .... .......... ................................................................. 49,6 
Argentinos ........................................................................... 90,5 
Población urbana .......................................................... 79,0 
Mujeres ... ............................................................................ 50,4 
Extranjeros ......................................................................... 9,5 
Población rural ................................................................ 21,0 

Analfabetismo de 10 años y más. Porcentaje sobre 
la población de cada grupo. 

Varones ................................................................................. 6,3 
Mujeres ................................................................................. 7,7 

Número de ciudades según la distribución de lapo
blación urbana en 1970 (cifras provisionales): 

Nº de 
Escala de magnitud centros 

poblados 
Gran Buenos Aires (") .................................... ..... 1 
De 1.000.000 a 500.000 .................................. 3 
De 499.999 a 100.000 · ... 1. •.•.••.•..•..•..•.• c .•.... , 11 
De 99.999 a 50.000" ........ ; ....•....... ~,, ... , ........ 14 
De 49.999 a 25.000 .,:,; ...................... :....... 25 

Total .................................. :~·······'··········· 54 

(•) "Incluye la Capital Federal, con 2;972.453 hab. 
y partidos del Gran Buenos Aires; con .. 5.380.447 
hab."'. · 
Densidad de población: 8,4 hab. por Km' .. 

SUPERFICIE 
Superficie total ...................... . 

Continente americano .... . 
Continente antártico .................... . 
Islas australes intercontinenta-

3.761.274 km' 
2.791.810 km' 

965.314 km' 

les ......................................................... 4.150 km' 
Longitud total de costas (continentales): 5.117 kiló-

metros. . 
Longitud de fronteras (en kilómetros) con Chile: 

5.308; Brasil: 1.132; Bolivia: 742; paraguay: 
1.699; Uruguay: 495. 

Campos naturales y artificiales 
ocupados actualmente por ha
ciendas y que pueden ser par-
cialmente cultivados ..................... 137.100.000 Há. 

Superficie cultivada general .......... 29.800.000 Há. 
Superficie de montes forestales y 

bosques naturales ......................... 63.300.000 Há. 
Superficie no utilizable en agri

cultura o ganadería (sierras, 
montañas, lagunas, etcétera) .. 49.000.000 Há. 

Fuentes: Se han utilizado como fuentes básicas las 
estadísticas anuales que publica el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) y el Informe Econó
mico del Ministerio de Economía de la Nación. Ade
más se han obtenido datos de: Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro de Informa
ción Económica (CIDIE) y Centro Interamericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPE). Se ha obviado 
la mención de la fuente en cada caso particular dada 
la finalidad eminentemente ilustrativa del presente 
trabajo. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO Y GASTO NACIONAL * 

Producto bruto interno (a precios de mercado) 
Inversión bruta interna ....................................................................... . 
Consumo ........................................................................................... . 
Producto bruto interno por habitante ......................................... . 

(') Millones de pesos a precios de 1960. Datos provisorios. 

DATOS ILUSTRATIVOS 

Total de exportaciones ................................................................................... .. 
Total de importaciones .................................................................................... . 
Parque automotor (a) ....................................................................................... . 
Receptores de televisión (b) ........................................................................ .. 
Receptores de radio (b) .................................................................................. . 
Salas cinematográficas .................................................................................... . 
Salas teatrales (c) .............................................................................................. . 
Museos .................................................................................................................... . 
Cantidad de diarios ........................................................................................... . 
Teléfonos instalados ....................................................................................... . 
Aeródromos comerciales ....................................... , ........................................ . 
Electricidad librada al 
servicio público ................................................................................................... . 

millones de 
millones de 
millones de 
dólares 

Millones de U$S 
Millones de U$S 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 

Millones de Kw/h. 

1976 (") 

$ 18 079.a 
$ 3 548.4 
$ 14.618.1 

2.058 

1976 

3.916,0 (b) 
3.033,0 (b) 

3.808.277 ,O 
4.600.000 
9.500.000 

1.456 
1.932 

360 
350 

2.015.044 
292 

25.502,6 

(a) Patentados; (b) Estimados; (c) Se incluyen salas de uso alternativo (cine o teatro). 
~------------------·-----·--------------------_, 

SECTOR AGROPECUARIO 

Volumen de producción, (Principales productos) en miles de to~ladas (e) 1960 (1) 1977 (2) 

Trigo ............................................................................... . 
Maíz.................................................................................... . ................... . 
Lino ............................................................................................................................... . 
Arroz ................................................................... . .......................................................... .. 
Sorgo granífero ................................................................................................................... .. 
Girasol ....................................................................................................................................... . 
Caña de azúcar ................................................................................................ . 
Uva (total) ... :.................................................... . ................................................................ .. 
Algodón .................................................................................................................................... . 
Tabaco ...................................................................................................................................... . 
Té .................... . .................................................................................................................... . 
Naranja ................................................................................................................................... .. 
Manzana .............................................................................................................. . 
Pera • ................................................................................................................. . 
Lana ....................... ..... ....................... . .................................................... . 
Carne vacuná (x~ ............................................... ,,. . ........................................................... . 
Existencias ganaderas al 30 de junio (xx) 
Vacunos. miles de cabezas ..................................................................................... . 
Ovinos. miles de cabezas(·),.... . ............................................. . 

(e) Datos estimados , (x) Año 1976 
(1) Datos campaña 1959/60 (xx) Año 1975 
(2) Datos campaña 1976/77 

SECTOR INDUSTRIAL 
Volumen de producción (é) 

Petróleo ....................................................................................... . 
Carbón comerciable ................................................................ .. 
Acido sulfúrico ... : ...................................................................... .. 
Heladeras ....................... : ............................................................. .. 
Automotores ................................................................................. . 
Tractores ....................................................................................... . 
Televisores .......................................................................... . 
Pastas celulósicas .................................................................. . 
Papeles y cartones ................................................................. . 
Moto naftas ............................................................... . 
Diesel Oil ...................................................................................... . 
Gas-Oíl ........................................................................................... . 
Energía eléctrica .................................................................... . 
Cemento ........................................................................................ . 
Arrabio .............................................................................. .. 
Acero crüdo ............................................................................... . 
Laminados ................................................................................... . 
Extracto de quebracho .............................................. . 
Vino .................................................................... . 
11.zúcar 

Milei¡dem' 
Miles de t. 
Miles de t. 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de m' 
Milesdem 3 

Miles de m' 
Millones de kWh 
Miles del. 
Miles det. 
Miles de t. 
Miles det. 
Miles de t. 
Miles de HI. 
Miles de t. 

(e) Estimado 
(2) Prod11cción hasta noviembre 
(3) Producción hasta agosto 

(1) Producción hasta octubre ( 4) Producción hasta setiembre 

5.837.0 
4.108,0 

825,0 
190.0 
609,0 
802,0 

10.089,0 
'1.996.4 

281,0 
41,3 
28.0 

484,0 
431,0 
112,8 
192,0 

1.892,8 

43.509,0 
48.457.0 

~E. 
10,152.9 

119.7 
132.0 

?25.~75.0 
89,338.0 
20,229.0 

125,000.0 
. 73.3 

290.8 
2,644.0 
1,103.0 

762.0 
7,863.0 
6,613.8 

180.i 
300:0 
773.1 
126.3 

15,826.0 
782.4 

11.200,0 
8.500,0 

617,0. 
330,0 

7.000,0 
900,0 

14.500,0 
3.760,0 

530,0 
80,0 

140,0 
800,0 
600,0 
135,0 
167,0 

2.791,0 

54.000,0 
34.691,4 

1976 

23.129.6 
614.0 
176.2 (1) 

165.000.0 (2) 
206.989.0 
24 690.0 

104.121.0 (3) 
249.4 (4) 
623.3 

5.332,0 
756,0 

5.974,0 
25.314,0 

5.793,2 
1.306,6 
2.418,6 
2.414,0 

95,1 
26.500,0 

1.460,1 

• El signo monetario argentino es el peso 1éy 18.188 ($).Un dólar equivale a$ 500.-. Se aclara que esta cotización fluctúa libremente. 
NOTA: (t) toneladas; m': metros cúbicos; kWh: kilovatios/hora; TPB: toneladas registro bruto: km: kilómetros. 
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MENSAJE DEL MINISTRO DE ECONOMIA 
AL FINALIZAR EL ANO 1977 

21 MESES DE GESTION 

El Ministro de Economía, Doctor José Alfredo Martínez 
de Hoz, dirigió un mensaje a todo el país al finalizar el año 
1977, señalando las perspectivas para 1978. 

En una síntesis del discurso, publicada en la revista "The 
Review of The River Plate", se señala que el Doctor Martí
nez de Hoz apareció lleno de confianza y totalmente dueño 
de sí al pronunciar su disertación que duró ochenta y tres 
minutos, en la tarde del 27 de diciembre. 

~ Se transcriben a continuación los puntos principales del 
resumen mencionado: 

Consolidación de la recuperación económica 

• En 1978 el Estado dejará de ser un factor básico de infla
cion. La economía ha sido profundamente distorsionada 
en el pasado, y será necesario realizar un proceso de rea
comodamiento, para alcanzar un nivel más alto de produc: 
ción y un crecimiento sostenido. 
• En 1977 los embarques de granos alcanzaron la cifraré
cord de 18 millones de toneladas; la inversión bruta fija su 
nivel más alto en muchos años, y el producto bruto interno, 
junto con el producto bruto industrial, el nivel más elevado 
de los últimos diez años. 
• La producción de combustibles y energía eléctrica au-
~entó con firmeza y las exportaciones de pescado pasa

ron de 40 millones de dólares en 1976 a 80 millones en 
1977. 
• El señor Ministro anunció una mejora para 1978 en el 
área de las telecomunicaciones. 
• El año pasado Vialidad construyó 3.000 kilómetros de ca-

minos y 5.000 metros de puentes, incluido el de Zárate
Brazo Largo. 

Descentralización del crecimiento económico 

• Es un objetivo permanente de la política seguida la des
centralización que ya ha logrado ensanchar la frontera 
agropecuaria. La instrumentación de esa política se acele
rará con la Ley de Promoción Industrial, apoyada a su vez 
por una nueva política energética, que necesitará una in
versión de 24.000 millones de dólares desde el año 1977 

. hasta 1985. Para entonces, el Gran Buenos.Aires consumi
rá el 30% de la capacidad total instalada en vez del 50% ac
tual; la zona del Litoral 25% en vez del 15%, y el resto del 
país absorberá el 45% en vez del 35%. 
• La reforma financiera introdujo cambios fundamentales 
en el sistema monetario, y la Capital del país dejó de ab
sorber los recursos provenientes de las provincias. Por el 
contrario, los Bancos provinciales pueden ir a Buenos Ai
res para obtener recursos para sus necesidades locales. 
•El Gobierno renunció a la percepción de algunos impues
tos, tales como los derechos a la exportación y transfirió en 

·forma total a las provincias el impuesto inmobiliario. Esto 
constituye el cuadro que va sentando las bases para un 
verdadero federalismo económico, el que se completa por 
la transferencia a las provincias de servicios, escuelas y 
hospitales. Consecuentemente con esta política la red de 
subterráneos y ofros servicios, utilizados exclusivamente 
por habitantes de Buenos Aires en adelante pasarán del 
Gobierno Nacional a la Municipalidad de esta ciudad. 

3 



Fortalecimiento del sector externo 

• Se fortaleció considerablemente el sector exterr:io y 
se liberó el mercado cambiario. Las exportaciones del 
añ.o 1977 se estima alcanzarán la cifra récord de 5.700 mi
llones de dólares; además se introdujo un nuevo régimen · 
para la promoción de las exportaciones industriales, que 
en 1977 representaron casi un tercio del total de lo expor
tado . 

. • El balance de pagos varió de una cifra negativa de 800 
millones de dólares en 1975 a un saldo positivo de 2.250 
millones de dólares en 1977, lo que representa un movi
miento de péndulo equivalente de más de 3.000 millones 
de dólares en menos de dos años. Esto significó un gran 
aumento de ta capacidad importadora, particularmente 
para la industria. 
•Se amplió la estructura de la deuda externa alcanzándo
se tasas de interés más favorables, y se obtuvieron niveles 
records de créditos del Banco Mundial y del BID. 
•Por primera vez en los últimos diez años se emitieron bo
nos argentinos en plazas financieras mundiales. Asimismo, 
las reservas del Banco Central de la República Argentina 
aumentaron a 4.200 millones de dólares, de los cuales 
3.200 millones son de libre disponibilidad. 

Reconstitución de la capacidad de ahorro e inversión 

•Los precios han sido liberados en un mercado que el Es
t~~o se encargará de asegurar permanezca siendo compe
t1t1vos a través de resortes antimonopólicos y de importa
ción como arma, con preferencia a controles que resulta
ron ineficaces y dieron lugar a una escasez de bienes y al 
mercado negro. 
• Se liberaron las tasas de interés, revirtiendo así la vieja 
tendencia hacia la fuga de capitales y depósitos de ahorro 
en moneda extranjera, ya que los ahorros en pesos argen
tinos siempre resultaban prestados a tasas de interés infe
riores a la de la inflación. Como resultado, el ahorro ha au
mentado al 30% del producto bruto. 
• En 1977 se han importado maquinarias y plantas por va
lor de 1.000 millones de dólares, de los cuales 570 corres
pondieron al sector privado. 

Control y reducción de la expansión monetaria 

•La tasa de expansión monetaria que en junio de 1976 ha-
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bía alcanzado a 380% ha sido reducida al 130%. Ello se hi-~ 
zo en forma gradual a fin de salir de la recesión y evitar al 

· mismo tiempo la desocupación masiva. Algunos empresa
rios han sobreestimado la futura tasa de inflación. Luego 
de treinta años de vigencia de políticas inflacionarias tes 
resulta difícil cambiar la mentalidad, y debieron, además, 
soportar una pesada carga al convertirse en positivas las ta
sas de interés. 

Reconstitución de las baMs para mejorar la capacidad 
adquisitiva de los salarlos 

• Fue también propósito del Gobierno incrementar el po
der adquisitivo de los salarios. Entre marzo de 1975 y mar
zo de 1976 los salarios aumentaron un 370 por Ciento, 
mientras que el costo de vida había subido el 566%. En ta 
actualidad, luego de transcurrido un año de sacrificios se 
permitió a las empresas ir pagando de acuerdo con ~us 
posibilidades por encima del mínimo básico y se ha produ
cido un aumento sustancial en el nivel salarial en el tercer 
trimestre del año. 

Reducción del défici_t de presupuesto. 

' •En el primer trimestre de 1976 el déficit de presupuesto 
alcanzó el nivel, realmente extraordinario, del 13,5% en re
lación con el producto bruto. 
•Al finalizar ese año éste había sido reducido a ur. 6,5%, y 

· en 1977 a un 3%. En 1978 no excederá de uno por ciento, y 
ese déficit será financiado con crédito interno y externo, y 
no con emisión monetaria. 
• De este modo, por primera vez en veinte años el Banco 
Central no emitirá dinero para cubrir el déficit. 
•La recaudación impositiva aumentó el año 1977, en mo
neda en términos reales en 113% con respecto a 1975, y 
disminuyeron las erogaciones. 
•Se redujeron las transferencias de la Tesorería a las pro
vincias en un 68% con respecto a 1976, y mientras que en 
ese año catorce empresas estatales de un total de quince. 
percibieron subsidios, en 1977 esta cifra quedó reducida~ 
ocho. En 1978 sólo dos empresas, ENCOTEL y Ferrocarri
les Argentinos, recibirán subsidios. El déficit ferroviario se 
verá reducido en 1978 a 400.000 dólares por día, en com~ 
paración con la anterior cifra que en mayo de 1976 era de 2 



millones de dólares, en 1977 ya se había conseguido redu
cir a 875.000 dólares. Del total de su personal -158.000-
aproximadamente 32.000 (29%) han dejado de pertenecer 
al .plantel de Ferrocarriles, y este año se alejará un 10% 
más. Se han cerrado 4.000 km de líneas antieconómicas 
hallándose en consideración el cierre de 4.000 km más. 
"Este cáncer, que representaba una carga sobre las espal-

~ das de cada uho de nuestros ciudadanos está siendo elimi
nado". Simultáneamente, las autoridades concentran su 
atención en la explotación ferroviaria sobre líneas tronca
les de larga distancia que son las que permitirán una ex
plotación económica y un ferrocarril futuro que sea fuerte, 
pujante y apto para servir a la economía argentina de 1978 
en adelante. 

•La venta de empresas del Estado continúan según lo pro
gramado; hall'ándose ya algunas en manos particulares, 
otras en licitación o en venta y algunas a cargo de liquida
dores jurídicos nombrados por el Gobierno. 

• El Banco Nacional de Desarrollo ha vendido tres cuartas 
partes de su tenencia de acciones, así como las de la Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro, por valor de 74 millones de 
dólares. 

"' . Reducción de la inflación 

• La inflación, que alcanzara un pico del 54% en el mes de 
marzo de 1976, según el índice de precios mayoristas 
-17.000% anual, caso de haber continuado esa tenden-

cía- ha sido reducida al 160% este año, o sea menos de la 
mitad de la cifra registrada'én 1976. 

El Doctor Martínez de Hoz terminó su mensaje haciendo 
un llamado de comprensión. Pidió a todos los trabajado
res, intelectuales o manuales, una mayor productividad 
que arrojara mayores ganancias reales, en cooperación 
con los empresarios; comprensión de la situación por par
te de los empleados públicos, quienes cosecharán los be
neficios de una carrera verdaderamente orgánica; una re
petición del magnífico esfuerzo realizado por los agriculto
res el año pasado, pese a los tiajos precios internacionales 
que prevalecen en la actualidad; comprensión por parte de 
la industria de las nuevas reglas de juego que rigen la acti
vidad financiera; esfuerzo de parte del sector comercial 
para reducir márgenes de ganancia excesivos, que no se-

. rían tolerados por la población; responsabilidad por parte 
del sector financiero, que sepan ejercer con responsabili
dad su libertad de acción recientemente adquirida; una to
ma de conciencia por parte de los contribuyentes para que 
asuman con 1 libertad la parte que les corresponde en el 
mantenimiento del aparato~social. Que adviertan que su 
aporte ahora es invertido con seriedad y responsabilidad y 
que vigilen que en el futuro siga siendo así; a los consumi
dores les señaló que son ell~s los que manejan el mercado 
~ que es responsabilidad suya negarse a comprar a quie
nes les cobran precios abusivos, y manifestó a la población 
en general que "están dadas, pues, las condiciones para 
que ahora podamos alentar fundadamente la esperanza 
de un futuro mejor para todos". 
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EVOLUCION 
ECONOMICA 
.RESERVAS 

A fines de 1977 las reservas libres 
llegaron a 3.200 millones de dólares. 
Este monto representa entre nueve y 
diez meses de importaciones. Esta re
lación ya se considera satisfactoria 
cuando la relación importaciones
reserva oscila entre cuatro y cinco 
meses. 

Cabe señalar que en marzo de 1976 
las reservas libres alcanzaban tan sólo 
a 23 millones de dólares, lo que signi
fica que el monto de 3.200 millones de 
dólares se obtuvo en el plazo de 21 
meses de gestión del actual Gobier
no. 

El alto nivel de reservas obedece en 
gran medida, al récord de exportacio
nes (se estiman en más de 5.700 mi
llones de dólares) logrado durante 
1977. De este total más de un 25% es
tá constituído por exportaciones in
dustriales. 

DEFICIT FISCAL 

En los once primeros meses de 
1977 y de acuerdo con la metodología 
del fondo Monetario Internacional, el 
déficit fiscal fue inferior en un 55% al 
de igual periodo de 1976. 

Esta reducción se debió a un sus-· 
tancial aumento en la recaudación fis
cal y a la disminución de las transfe
rencias de la Tesorería a las Provin
cias y a las Empresas Estatales. 

En 1975 la relación déficit-Producto 
Bruto Interno llegó al 12,5%, habién
dose reducido al 7,8% en 1976. En 
1977 se estableció como meta 
el 3% en dicha relación. Este ob
jetivo fue cumplido. En 1978 las auto
ridades económicas han fijado un ni
vel del 1 % con emisión monetaria ne
ta igual a cero por parte del Banco 
Central. 
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EVOLUCION DEL DEFICIT DE LA TESORERIA 

Variación porcentual de los primeros once meses de cada año 
con respecto_ a igual período del año anterior 1) - 2) 

"..\ 

-----------------\ . . 

-~~ff,, 
76 77 dos 

l) Cifres ca1cu.11=1ides sobre le base de pre~i~a constantes ($ de los prim.qroa 
once m°"e" de 1977) 

2) MotodolOBÍ• F.M.I. 

PESOCUPACION 

Habitualmente en la Argentina se realizan tres investigaciones anuales (abril, 
julio y octubre) sobre desempleo. La última investigación corresponde por lo 
tanto al mes de octubre de 1977. En ese mes la tasa de desempleo fue del 2,2%. 
Este nivel es el más bajo de los últimos quince años. 
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PROYECTOS INDUSTRI LES 
POR 3.000 MILLONES DE DOLARES 4 

El secretario Je Estado de Desarrollo Industrial, doctor 
Raymundo Podestá, señaló la evolución registrada en la 
actividad industrial a partir del mes de mayo de 1976. Los 
principales qonceptos de su disertación fueron los siguien
tes: 

• Se ha continuado firmemente con la política de desarro
llo industrial, tanto en lo que hace al desarrollo regional 
como al desarrollo sectorial básico. 

• Desde mayo de 1976 se han aprobado proyectos indus
triales por una suma aproximada de 3.000 millones de 
dólares, localizados en todo el interior del país de acuer
do a la distribución geográfica y sectorial que se indica 
en cuadros adjuntos. 

• La importancia que esto representa surge de la compa
ración de la mencionada cifra de 3.000 millones de dóla
res en 20 meses, con la promoción aprobada en los die
ciocho años anteriores (1958-1976), que ascendió apro
ximadamente a 1.900 millones de dólares. 

• Estas radicaciones representan un cambio profundo y 
revolucionario en la actividad industrial ya que apuntan 
a corregir fuertes migraciones internas y a una más ra
cional utilización de materias primas en las zonas de 
producción y a equilibrar el desarrollo total del país, con 
el gran efecto multiplicador que estas industrias desa
tan. 

• En el curso de 1977 se sancionó la Ley de Promoción In
dustrial, que tiene como objetivo fijar normas simples, 
aligerar los trámites, acortar el procedimiento, fijar pla
zos tanto para los presentantes como para el Estado. 
Bajo este régimen se han firmado ya las primeras reso
luciones aprobatorias y se encuentran en estudio, pro
yectos por un monto de aproximadamente 600 millones 
de dólares correspondientes a unos cien proyectos. Ca
be destacar que de las comprobaciones de seguimiento 

8 

CREDITO INTERNACIONAL PARA 
PROYECTOS INDUSTRIALES 

El Banco Nacional de Desarrollo obtuvo un crédito por 
100 millones de dólares del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (Banco Mundial). Este recurso será des
tinado a la financiación de proyectos de alta. rentabilidad 
económica y financiera en el sector industrial del país. 

Se aplicará a proyectos de mediana magnitud, calculán
dose que en promedio cada uno de ellos demandará una 
inversión de 8 millones de dólares. 

El monto de los subpréstamos, con imputación a la línea 
del Banco Mundial, en general no podrá exceder el nivel de 
6 millones de dólares para cada operación. 

Los subpréstamos servirán para cubrir costos de impor
tación de bienes necesarios al proyecto industrial. Asimis
mo, con sus propios recursos el Banco Nacional de Desa
rrollo podrá considerar el financiamiento de inversiones lo
cales complementarias (oQras civiles, instalaciones, etc.) en 
términos y condiciones habituales en sus operaciones. Con 
ambos instrumentos, esta institución del Estado promoverá 
proyectos industriales en todo el ámbito del país. 

efectuadas hasta el momento, solamente menos de un 
2,3% de los proyectos aparecen desistidos. 

• Los demás están en marcha con diferentes grados de 
avance. Las cifras mencionadas hablan del empuje y del 
deseo de los industriales para ejecutar nuevos proyec
tos con el fin de recuperar rápidamente el tiempo perdi
do. Estas cifras se complementan con las autorizaciones · 
de importación con licencia arancelaria para equipos y 
maquinarias efectuadas por las industrias no promocio
nadas para renovar o ampliar sus maquinarias, por un 
valor de 220 millones de dólares en 1977, y los equipos y 
maquinarias adquiridos por las empresas del Estado 
que representaron licencias por 300 millones de dólares . ..-

• La reglamentación de la Ley 20.852, propuesta por la ,¡ 
Secretaría de Desarrollo lndustrial 1ha permitido a la in
dustria nacional ganar licitaciones internacionales en 
proyectos financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y por el Banco Mundial, por un monto aproxi- · 
mado de 60 millones de dólares. 

• La Ley 21.617, de Transferencia de Tecnología, se apro
bó en el curso del año 1977. Esto ha permitido clasificar 
y definir de 720 casos en consideración, 571 que ya han · 
sido autorizados para girar regalías pendientes, adeuda- · 
das desde enero de 1975. 

• Con el objeto de facilitar el reequipamiento de la indus
tria se está preparando un nuevo régimen de importa
ción de bienes y máquinas que no se producen en el 
país. 

• La industria de la alimentación es objeto de una especial 
preocupación a fin de que se adecue a las necesidades 
de los tiempos y a lás posibilidades que tiene el país en· 
materia de su exportación. 

• Las exportaciones industriales logradas con el régimen 
de admisión temporaria ascenderán en el año a la signi
ficativa cifra de 120 millones de dólare"S aproximada
mente, lo que está en el orden del 10% de las exporta-
ciones industriales no tradicionales. 41 
Como resumen de los enunciados efectuados por las 

más altas autoridades del país se pueden señalar las si
guientes premisas: 
a) Responsabilidad en el manejo de la ·actividad industrial 

por el sector privado actuando exclusivamente el Esta
do en carácter subsidiario. Entrega a la actividad priva
da de empresas que por motivos de falencia, circuns
tancialmente estaban administradas por el Estado. 

b) Mecanismos de promoción de la actividad industrial a 
través de la Ley de Promoción Industrial y sus decretos 
regionales y sectoriales; desgravaciones impositivas 
para el reequipamiento y facilidades para importar ma
quinarias y equipos con el mínimo arancel. 
Las prioridades industriales están fijadas en la Ley de 
Promoción y sus decretos·y serán graduadas de acuer'11 
do a las necesidades del país. 

c) Fluida incorporación de la moderna tecnología,a través 
de la nueva Ley ele Transferencia de Tecnología,y desa
rrollo de la tecnología nacional a través del esfuerzo pri
vado y con el apoyo de organismos oficiales como el 



1.N.T.I. y otros muchos. 
d) Reglas estables y claras para estimular las exportacio-

~ nes industriales con tipo de cambio realista. 
ir e) Sinceramiento en el funcionamiento del crédito que se

rá la expresión de un mercado libre. 
f) Política arancelaria a mediano y largo plazo, con el crite

rio de defensa de la industria, pero evitando la sobre
protección. Esta política será consultada y,en su caso, 
gradual en su aplicación en el tiempo. 

g) Decisión de fortalecer y modernizar la industria nacio
nal por considerarla un factor esencial para el creci
miento del país; para el mejoramiento del nivel de vida 
de los argentinos y la fuente principal de ocupación y 
empleo. 

La Argentina es ya un país industrial pues esta actividad 
representa casi el 40% del P.B.I. y esta característica será 
mantenida y apoyada en complemento, conjunción y equi

~ !ibrio con otras actividades fundamentales de la vida de la 
,. Nación. 

PROYECTOS APROBADOS POR ACTIVIDAD 
. MILLONES U$S 

1. Alimentos, bebidas y tabaco 
~ 

63.0 
52.2 
30.2 

2. Textil, confecciones, cuero 
3. Madera 
4. Papel y productos de papel 1,023.1 

102.8 
8.5 

27.4 
5.3 
1.1 

5. Industria química 
6. Minerales no metálicos 
7. Metálicos básicos 
8. Maquinarias y equipos 
9. Otras 

1,313.6 

PROYECTOS APROBADOS 1976/77 
INVERSION 

Millones uSs 

CHUBUT 119,8 
SANTA CRUZ 
TIERRA DEL FUEGO 7,3 

17,5 
37,3 

102,7 
5,3 

98,4 
14,8 

~LA PAMPA 
NEUQUEN 
RIONEGRO 
MENDOZA 
SAN JUAN 
CATAMARCA 
LA RIOJA 
SAN LUIS 78,0 
JUJUY 23,8 
SALTA 11,6 
STGO. DEL ESTERO 8,6 
TUCUMAN 235,5 
FORMOSA 15,3 
CHACO 81,3 
CORRIENTES 19,0 
MISIONES 847,3 
ENTRE RIOS 96,8 

~ANTA FE 61,6 
CORDOBA 48, 1 
BUENOS AIRES 56,1 

POLO PETRO 
QUIMICO 
BAH IA BLANCA 
TOTAL 

1.986, 1 

926.0 
2.912, 1 

OCUPACION 

% Número 

6,0 1.640 

0,4 187 
0,9 . 637 
1,9 582 
5,2 999 
0,3 255 
5,0 1.953 
0,7 159 

3,9 2.906 
1,2 169 
0,6 899 
0,4 537 

11,9 945 
0,8 278 
4,1 1.556 
1,0 439 

42,7 1.268 
4,9 2.503 
3,1 992 
2,4 912 
2,8 362 

100,0 ·20.178 

1.291 
21.469' 

% 

8, 1 

0,9 
3,2 
2,9 
4,9 
1,3 
9,7 
0,8 

14,4 
0,8 
4,5 
2,7 
4,7 
1,4 
7,7 
2,2 
6,3 

12,4 
4,9 
4,5 
1,8 

100,0 

1977 

684 
270.1 

38.3 
54.3 

987.8 
74.5 
18.9 
67.6 
18.7 

1.598.6 

Nº DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Número 

47 
1 
2 
4 
9 

10 
4 
5 
2 

16 
3 
9 
7 
8 
3 

14 
8 
7 

23 
11 
13 
5 

211 

O/o 

22,3 
0,5 
1,0 
1,9 
4,3 
4,7 
1,9 
2,4 
1,0 

7,6 
1,4 
4,3 
3,3 
3,8 
1,4 
6,6 
3,8 
3,3 

10,9 
5,2 
6,2 
2,4 

100,0 

1.700 

1.600 

EVOLUCION D~ LAS INVERSIONES 
ANUALES APROBADAS EN PROYECTOS 

INDUSTRIALES PROMOCIONALES 
!Millones de uSs) 

1.599 
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Con la asistencia del Presidente de la Nación, Tte. Gral. 
Jorge Rafael Videla, quedó oficialmente inaugurado uno 
de los principales sistemas de comunicación terrestre que 
posee la República Argentina: el Complejo Vial y Ferrovia
rio Záraté-Brazo Largo. 

Este complejo, integrado por t~rraplenes, viad.uctos ca
rreteros y ferroviarios y dos puentes de 550 metros de lar
go cada uno. une por la vía más rápida a las provincias de 
la Mesopotamia (Entre Rios, Corrientes y Misiones), con la 
provincia de Buenos Aires. 

T ..,. •. -- , 

Acceso al puente Guazú. 
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Es de señalar que junto con la obra inaugurada, Jos 
puentes internacionales con Uruguay (Puerto Unzué-Fray 
Bentos y Colón-Paysandú); con Brasil (Paso de los Libres
Uruguayana); con la provincia del Chaco (Puente "Gral. 
Belgrano") y el túnel subfluvial "Hernandarias" que interco
munica a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, permiten 
a la región mesopotámica una verdadera integración con 
provincias y países vecinos de los que se hallaba separada 
por diversos cursos de agua .. 

Las ventajas obtenidas con la inauguración de Zárate
Brazo Largo, pueden resumirse de la siguiente manera: 1) 
Abandono del uso de ferrobarcos de pasajer.os entre Zára- 41 
te (Buenos Aires) e lbicuy (Entre Ríos), cuyo viaje insumía 
de 6 a 7 horas. Ahora se puede transitar en poco menos de 
hora y media. 2) ldem para trenes de carga al atravesar el 
Paraná en 7 horas y cuarto en lugar de las actuales 2 horas 
y media; 3) El complejo facilita el acercamiento al objetivo 
de conectarse con las redes de ferrocarriles del Uruguay y 
Paraguay; 4) Permite una más rápida comunicación por 
carretera entre importantes localidades argentinas (Guale
guaychú, Colón, Concordia, etc.); 5) Cuando esté concluí
da la represa de Salto Grande, cuyo coronamiento servirá 
de conexión vial y ferroviaria con el Uruguay, el río del mis
mo nombre será navegable en una mayor extensión; 6) Los 
pobladores de la zona sudeste de Entre Ríos se beneficia
rán netamente, pues la producción de cítricos, maderas y 
otros productos de esa región -sometida anteriormente ~ 
demoras y a la lentitud del transporte fluvial- se dinamiza
rá con el transporte carretero; 7) se logra un ahorro de 400 
kilómetros entre Posadas (Capital de Misiones) y Buenos 
Aires, en circulación carretera, y 8) El tráfico norte y nores
te de Corrientes, cuenta con un camino más corto hacia y 
desde Buenos Aires. 



A principios de enero, el Ministerio 
de. Economía aprobó el Plan Nacional 
de Forestación que habrá de regular 
la actividad forestal eri el largo, me
diano y corto'plazo. El plan que se ini
cia este año se extenderá hasta 1994. 

El objetivo que se procura es incre
mentar sustancialmente la superficie 
a forestar anualmente, con el fin de 
aprovechar de un modo integral las 
posibilidades que brinda la Argentina 
en ese sentido. 

Para ello se hacía necesario dispo
ner de un instrumento efectivo de po
lítica económica, como lo es el Plan, 
para orientar la forestación hacia las 
zonas ecológicamente más aptas y 
coordinar la expansión forestal con la 
de la industria que utiliza madera. 

~ En el' planeamiento de esta activi
dad resulta imprescindible fijar un ho
rizonte a largo plazo, así como las 
prioridades por zonas y especies, en 
razón de las aptitudes ecológicas. 
También es necesario establecer. el 
monto de los costos por unidad de 
superficie forestada, según especies 
y zonas y con las características que 
en cada caso corresponda. 

Todo esto está puntualizado en el 
plan aprobado cuya síntesis sigue a 
contir1uación:' 

.-'Objetivos del Plan Forestal 

Se persigue .como objetivo básico 
el autoabastecimiento nacional de 
materias primas y productos foresta
les en un plazo aproximado de 10 

/.,' .. '\ ~ .' 
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años. A partir de allí, el plan encarado 
permitirá a la Argentina transformar-· 
se en país exportador de productos 
forestales. 

El crecimiento de la demanda mun
dial de este tipo de productos redun
dará en un mayor déficit de materias 
primas de origen forestal, lo que per
mitirá a la Argentina ser exportadora 
de éstas, teniendo en cuenta las ca
racterísticas competitivas de su pro-
ducción. ' 

Proyecciones de demanda 

La demanda total de maderas ha si
do proyectada en base a los principa
les componentes de las mismas: a) 
celulosa y papel; b) madera para vi
vienda; c) tableros de madera aglo
merada; d) envases de madera; é) 
carbón; f) otros. 

Celulosa y papel 

Este sector absorberá la principal 
demanda de materia prima de origen 
forestal futuro. Para 1980 serían ne
cesarios unos 4,3 millones de m3 de 
madera, para cumplir con los requeri
mientos de la demanda, alcanzándo
se en el año 2.000 a unos 17,4 millo
nes de m3 • 

Madera para vivienda 

Se ha estimado que la producción 
media anual en unidades equivalen-

tes (se estima en 75 m2 ) de vivienda, 
ascenderá a unas 170.000 unidades 
en 1982, con una necesidad de 1,4 
millones de m3 de madera. A partir de 
1982, se supone un crecimiento simi
lar al vegetativo de la población. Se 
considera de esta manera que el su-

. ministro de viviendas es razonable. 
Las viviendas uni o multi familiar, por 
construcción tradicional consumen 
de madera: s·s m2 para encontrado y 

. 114 m2 para piso, abertura, etc. (total 
170 m2 ). Por lo tanto, se supone que 
durante el período analizado, la cons
trucción tradicional tendrá una parti
cipación muy alta con respecto a 
otros métodos más modernos. Si se 
produjera un cambio acelerado hacia 
viviendas con mayor componente de 
madera (en Europa y EE.UU. se esti
ma en 400 m2 por unidad), la deman
da de madera sería mayor a la pro
yectada. 

Madera aglomerada 

La demanda de madera para table
ros de partículas o maderas aglome
radas, ha crecido durante el período 
1963-1973, al 21 por ciento anual acu
mulativo; porcentaje apenas inferior 
al ritmo alcanzado por los EE.UU. 
(22%), y resulta mayor que el prome
dio mundial que fue del 18 por ciento. 
Se estima, en función de ello, y de las 
condiciones del mercado, que es fac
tible que este ritmo de crecimiento 
continúe hasta los primeros años de 
la década del 80, para luego continuar 
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creciendo pero a una ritmo menor. En 
1982 se requerirían, con este destino. 
1, 1 millones de m3• 

Envases de madera 

La producción de envases· de ma
dera es otra de las principales finali
dades de esta industria. Actualmente, 
la producción anual es de aproxima
damente 1.100.000 m3 de envases de 
madera. El destino principal son los 
cajones de frutas y hortalizas (aproxi
madamente unos 500.000 m3 ). Siguen 
en importancia, el sector que incluye: 
té, bebidas y comestibles (aproxima
damente unos 300.000 m3 ); envases 
industriales (150.000 m 3 ) y emba
laje en general (150.000 m3 ). Se ha 

METAS 
DE FORESTACION 

Se ha previsto alcanzar las 
siguientes metas de foresta
ción. las mismas deben consi
derarse como mínimas. Estas 
metas se ajustarán péríódica
mente en función de los logros 
obtenidos y la evolución del 
mercado mundial. · 

Al cumplirse estas metas se 
alcanzará el autoabastecimien
to en el año 1988, pudiendo ge
nerarse un saldo exportable a 
partir del año entrante. 

Año 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
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Forestar y 
reforestar 

(hectáreas) 

56.000 
70.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
140.000 
150.000 
160.000 
170.000 
170.000 
170.000 
170.000 
170.000 
170.008 
180.000 

previsto para 1982 una demanda esti
mada de envases de madera. de 1.4 
millones de m3 y para el año 2.000 de 
5.0 millones de m3 . Cabe mencionar 
que los envases de madera pueden 
ser sustituidos en el mediano y largo 
plazo. especialmente por plástico y 
cartón. Con respecto a este último 
material, se ha estimado que los re
q·uerimientos para envase de maderá 
(cajón de 25 kilos) son equivalentes a 
un envase de cartón similar. Por lo 
tanto, de producirse una mayor susti
tución por este tipo de envases en ge
neral, las necesidades de materia pri
ma no variarán sustancialmente. No 
es así en el caso de que la sustitución 
se realice por envases plásticos. Sin 
embargo, esta posibilidad es peque-

ña. debido al alza del precio del pe
tróleo y la sustitución depende bási
camente de los precios relativos. 

Carbón y leña 

La producción de carbón y de leña 
ha venido disminuyendo en forma 
paulatina. Así, mientras en 1960 era 
de 4.988.400 tn., en 1975 fue de 
1.350.661 tn. La leña se puede utilizar 
como tal o para elaborar carbón. El 
consumo de carbón de leña tiene 
cuatro destinos básicos: el prímero, 
es la industria siderúrgica. En el país 
el consumo corresponde casi con ex
clusividad a Altos Hornos Zapla. En 
1971 de 500.000 tn. de carbón produ
cidas, Zapla consumió 190.000. Es 1 



que el consumo está fuertemente li
gado al precio del coque importado .. 
El segundo destino, es la industria 

~ química. para ferroaleaciones. bisulfi
to de carbono (para el rayón), explosi
vos y compuestos endurecedores pa
ra el acero y carbono activado. El ter
cero es el uso de calefacción y cocina 
doméstica. que ha sido prácticamente 
sustituido por otros combustibles, co
mo el g;:is En cuarto lu~ar se encueri- · 
tra el uso del carbón para asados, cu
yo crecimiento es constante y es el 
sector que paga el precio más alto. 
Debido al comportamiento de este 
sector, se cree que la demanda de 
carbón y leña, que se estima para 

L. 1980 en 1.500.000 m3 de madera, se 
r mantendría en promedio estable en 

ese nivel. Se espera un lento creci
miento en el uso de carbón y una dis
minución en el consumo de leña. En 
el área del carbón, el principal de
mandante es la industria siderúrgica. 

Otros 

Este capítulo comprende: maderas 
aserradas para usos diversos, made
ras para muebles, tableros de fibras, 
maderas terciadas, puntales para mi
nería y postes para líneas aéreas. Pa
ra este sector, se supuso un creci
miento del 6 por ciento anual acumu
lativo, equivalente al histórico a partir 
de un consumo de 2,3 millones de 
metros cúbicos en 1980. La misma ta
sa se supuso para las resinas de coní
feras. 

Demanda total 

La suma de todos los componentes 
da una demanda estimada, para 
1982, en 13,3 millones de metros cú
bicos en rollizos de madera. Dicha 
demanda crece a 41 millones de m3 

para el año 2000. 

Costo 1978 

La meta de 56.000 hectáreas a fo-
_, restar con el nuevo régimen para 

1978, implicaría un aporte del Estado 
de$ 11.000 millones de pesos (18 mi
llones de dólares, aproximadamente). 
Este aporte fiscal es sobre la base de 
las tasas por especie. 

AREAS DE CULTIVO PROGRAMADAS PARA 1978 
PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL 

Misiones 

Delta del Paraná 

Entre Ríos 

Corrientes 

NOA (Salta, Jujuy, 
Tucumán, Sgo. del 
Estero) 
Catamarca y La Rioja 

Córdoba 

CUYO (San Juan, 
Mendoza, San Luis) 

Patagonia de regadío 
(Río Negro, Neuquén, 
Chubut) 

Patagonia andina 
(Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz, Neuquén) 

Chaco, Formosa 

Santa Fe 

Buenos Aires 

Has. 

15.150 

10.000 

5.000 

8.000 

3.000 

2.000 

2.400 

2.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.450 

56.000 

Especies 

Araucaria 
Pinos 
Eucaliptos 
Paraíso 
Kirí 

Salicáceas 
Coníferas 

Eucaliptos 
Pinos 

Pinos 
Eucaliptos 
Paraíso 
Kirí 

Pinos 

Eucaliptos 
Grevillea 
Salicáceas 

Coníferas 
Eucaliptos 

Salicáceas 

Salicáceas 

Coníferas 

Eucaliptos 
Pinos 
Paraíso 
Grevillea-tipa 
Sauces 

Eucaliptos 
Pinos 
Salicáceas 

Eucaliptos 
Coníferas 
Salicáceas 

Sup. Parcial 
Has. 

1.200 
10.000 

1.400 
1.200 
1.250 

8.500 
1.500 

4.000 
1.000 

4.000 
2.400 

800 
800 

1.300 

650 
400 
650 

1.500 
500 

2.400 

2.000 

2.000 

400 
150 
350 
200 
100 

1.800 
600 
600 

1.200 
850 
400 

56.000 
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HACIA UNA CONSTRUCCION 

MASIVA DE VIVIENDAS 

El país se enfrenta con la necesidad de 
solucionar un agudo déficit habitacional, 
especialmente en núcleos humanos de re
cursos reducidos. 

Debido a ello deberá aumentar la capa- · 
cidad de construcción de casas de buena 
calidad a bajos costos, a través de siste
mas que insuman menor mano de obra y 
mayor rapidez, dado que la urgencia en 
cubrir ese déficit y el incremento de lapo
blación exigen encarar nuevos programas 
para conseguir un mejoramiento de la es- . 
tructura social". 

El país cuenta con buen personal técni
co y obrero, y más del 50% de los materia
les nacionales podrán utilizarse en estas 
construcciones masivas, integrándose el 
resto con materiales importados, permi
tiendo así el tiempo necesario para conse
guir suplir este déficit. 

Con esta nueva forma de encarar la 
construcción masiva se agregarán miles 

de casas de buena calidad y a bajos cos
tos pudiendo solucionarse paulatinamen
te un problema de muchos años con el co
rrespondiente aumento de población. 

Cabe señalar que prácticamente no 
existe una industria de escala para esta 
construcción masiva, por lo cual se abre 
una interesante oportunidad a empresas 
que tengan conocimiento técnico·en este 
rubro y que contarían con los incentivos 
necesarios para radicarse en el país. 

Uno de los materiales de significación 
para este tipo de casas es la madera; pro
ducto con que cuenta el país tanto en 
existencias de masas naturales y de plan
taciones artificiales, como de la industria 
maderera, que produce bienes comple
mentarios y sustitutivos de material im
portado, como los terciados, tableros 
de fibra, paneles de partículas aglomera
das, tableros de virutas-cemento, etc. El 
Gobierno, a su vez. ha aprobado el Plan 

Nacional de Forestación 1978/1994, que 
se comenta en este mismo número, y que 
facilitará, entre otras cosas, el abasteci- ~ 
miento de maderas aptas para la cons
trucción de viviendas, contribuyendo así a 
solucionar el. problema que existiría al 
producir viviendas con mayor componen-
te de madera de las que tradicionalmente 
se han construido en la Argentina, a efec
tos de corresponder a una mayor deman-
da de la misma. El crecimiento de la pro
ducción de madera para vivienda corres
ponderá al crecimiento vegetativo de la 
población. · 

Tomando así un programa global de la 
construcción masiva se irá solucionando 
no sólo un problema económico, sino que 
se producirá un mejoramiento notable en 
su estructura social, y al producirse en 
gran número este tipo de vivienda crece
rán otras industrias que complementarán 
las necesidades de la demanda. 

MEJORAS PORTUARIAS 

La Administración General de 
Puertos ha sido autorizada por el Po
der Ejecutivo Nacional a adquirir en la 
República Democrática Alemana, 40 
grúas eléctricas de pórtico y 26 bal
des grampas y piezas de repuestos, 
por valor de 14.998.941,20 dólares. 

Del total de grúas, 20 son de tipo 
DWK de 6,3 toneladas por 25 metros, 
para operar con ganchos; 10 del mis-
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mo tipo pero para operar con gram
pas y ganchos y las 1 O restantes son 
del tipo DWK de 12,5 toneladas por 25 
metros para operar con grampas y 
ganchos. 

La•incorporación de estos moder
nos equipos responde a planes de la 
Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos para elevar la eficiencia 
operativa portuaria complementando 

las tareas de ordenamiento y en for
ma particular los planes encarados 
para modernizar el utilaje portuario 
con adquisiciones en el país y en el 
extranjero. · '-

La operación se ha realizado de 
acuerdo al convenio bilateral de co
mercio celebrado por la República 
Argentina y el citado país y aprobado 
por Ley 21.516. 



~A~\J ANTONIO í:Sl~E: 
~(2)JiERTO PARA EL oesARROi_,i,O 
lJlE LA PATAGONIA 

Con la realización de los trabajos de de
fensa de las costas, continúan a pleno rit

L mo las obras de construcción del puerto 
, de aguas profundas de San Antonio Este, 

en el litoral atlántico de la provincia de Río 
Negro. 

La futura estación marítima está ubica
da a 62 kilómetros de la localidad de San 
Antonio Oeste, pequeña población maríti
ma de 8.000 habitantes, bañada por las 
aguas del golfo San Matías; accidente 
geográfico que presenta inmejorables 
condiciones para la navegación. 

El costo del puerto que se está constru
yendo en esa región patagónica se eleva a 
5.000 millones de pesos, suma que será fi
nanciada, ·proporcionalmente, por la pro
vincia de Río Negro y la Administración de 
Puertos, dependiente de Ja Secretaría de 
Estado de Intereses Marítimos. 

Importancia 

Esta obra constituye una so.lución para 
el antiguo problema de Rio Negro, que ca
rece de una adecuada salida al mar a lo 
largo de sus 450 kilómetros de costa at
lántica. 

El nuevo puerto en construcción cons
tará de un muelle de ultramar con plata-

~ forma de doble frente de atraque, de 200 
metros de longitud y 30 de ancho, en cuyo 
pavimento se instalarán las vías para el 
desplazamiento de las grúas móviles. Ca
da una de sus bandas de atraque podrá re
cibir buques de hasta 200 metros de eslo
ra. 

Obras complementarias 

El puerto contará con un viaducto de 
acceso de 290 metros de longitud y 12 
metros de ancho. Anexo al viaducto se 
erigirá un pontqn metálico flotante de 45 
metros de largo por 15 de ancho, para el 
atraque de lanchas y buques pesqueros, 
estos últimos de pequeño porte. 

A su vez, el varadero tendrá una exten
sión de 147,50 metros y 20 de ancho, y se 

,, construirá en hormigón armado, instalán
dose anclajes para guinches y para ma
niobras de otro tipo. El sistema de ilumi
nación estará dado por tres torres metáli
cas ·ae 35 metros de altura, que portarán 
lámparas de vapor de sodio de 2.000 
wats. ,· 

Lo cumplido 

Se han realizado ya tareas de defensa 
de las costas. Para eso se utilizaron bol
sas plásticas conteniendo una mezcla de 
cemento, arena y canto rodado. Al 30 de 
noviembre último se había cubierto un 
frente de 300 metros. 

Capacidad 

El núcleo portuario permitirá operar a 
lanchas y buques pesqueros de media y 
de altura, así como buques factorias de 
gran porte, y también buques de 200 me
tros de eslora y 30 pies de calado. Esta 
operatividad está asegurada por la pro
fundidad del lugar, que se mantiene aún 
en las condiciones más desfavorables 
producidas por bajamares extraordina
rias. 

El emplazamiento de este puerto en la 
Península o Punta Villarino respondió a 
estudios especializados que demostraron 
las cualidades óptimas de lugar y su cer
canía relativa a grandes centros de pro
ducción. Al respecto, es de señalar que en 
un radio de 400 kilómetros se encuentran 

las grandes regiones fruticolas del Alto . 
Valle y el Valle Medio, así como los yaci
mientos mineros de Sierra Grande, El 
Gualicho, Aguada Cecilia, V.alcheta y otros. 

Perspectivas 

El pUerto de San Antonio Este permitirá 
un incremento sustancial en la actividad 
pesquera, teniendo en cuenta la riqueza 
·ictícola que guarda el Golfo San Metías. 
Asimismó, resultará significativa la impor
tancia que adquirirá esta estación maríti
ma para la salida de bienes de carácter 
exportable que produce la provincia de 
Río Negro, así como punto de introduc-,. 
ción de insumos y bienes finales. De esta 
manera se posibilitará el eq\.iilibrio socio
económico de la provincia de Rio Negro, 
al producir el despegue integral de la re
gión oriental, puesto que al puerto se su
mará el futuro funcionamiento de la ·planta 
de Soda Solvay y de otras industrias cola
terales. Con ello se tenderá a equilibrar la 
actual situación que ofrece la provincia 
donde el 55 por ciento de sus 340.000 ha
bitantes se hallan concentrados en la zona 
del Alto Valle. 

'!AP.ADERO ---

VIADUCTO 

PUERTO SAN ANTONIO ESTE 

Península o punta Villarino 
Peía. de Río Negro 

15 



.. 
A partir del reordenamiento econó-

. mico iniciado en abril de 1976, se res
tableció la confianza exterior en la Ar
gentina. Esto se reflejó el año pasado. 
por ejemplo, con la continuada visita 
de misiones económicas y comercia
les, oficiales, privadas y mixtas, que, 
en el. curso de los meses, llegaron al 
país. Posibilidades de invertir, finan
ciamiento, adquisiciones de produc
tos primarios y manufacturados, ob
tención u ofrecimiento de tecnología, 
intercambio y operaciones comercia
les conjuntas, fueron algunas de las 
motivaciones que indujeron a los ne
gociadores extranjeros a ponerse en 

Durante 1977, el Departamento Fe
rias y Exposiciones de la Secretaría 
de Comercio y Relaciones Económi
cas Internacionales, organizó la con
currencia argentina a tres exposicio
nes industriales y a cuatro ferias inter
nacionales, que tuvieron lugar en di
versos países de América y Europa. El 
sistema adoptado, a juzgar por los re-: 
sultados obtenidos, sirvió no sólo co
mo vehículo de promoción de pro
ductos argentinos exportables sino 
también como avance en el objetivo 
de aumentar su participación en el 
mercado mundial. 

Una síntesis de los resultados de 
esta experiencia, sigue a continua
ción: 

Exposición Industrial Argentina en 
San José de Costa Rica: Participaron 
28 expositores que exhibieron pro
ductos como tornos, máquinas para 
panadería y confitería, máquinas pa
ra la industria plástica, máquinas para 
talleres automotrices, maquinaria 
agrícola, máquinas para la in_dustria 
de la construcción, autobuses, má
quinas para envasado, máquinas pa
ra la industria de la madera, bombas, 

· motores: el~.ctrodomésticos, cerámi
ca, porcelana, artículos para depor-
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contacto con el sector económico na-
cional. . 

Cronológicame•nte pudo registrarse 
la visita de misiones económicas pro-

. venientes de los siguientes países: 
Marzo, de Francia y Polonia; Abril,.de 
Chile; Mayo, de Brasil, Australia y Pe
rú; Junio, de Venezuela; Julio, de la 
República de Corea; Agosto, de Ja
pón y de la República de Corea; Se
tiembre, de la República Dominicana; 
Octubre, de Japón, Comunidad Eco
nómica Europea, Albania, República 
de Corea; Noviembre, de Holanda, 
Comunidad Económica Europea, Ja
pón y Alemania, y en Diciembre, de 

tes, línea blanca, vajilla de acero ino
xidable y libros. Durante la muestra se 
realizaron ventas por U$S 1.200.000. 

Exposición Industrial Argentina en 
Managua (Nicaragua): Participaron 
19 expositores que exhibieron los si
guientes productos: Tornos, máqui
nas para panaderla y confitería, má
quinas para talleres automotrices 
máquinas para la industria plástica 
maquinarias para la construcción 
equipos pasteurizadores de leche 
maquinaria agrícola, bombas, herra
mientas, aparatos de señalización, ar
mas, automóviles, balanzas comer
ciales e industriales, vajilla de porce
lana, ropa de cuero, artículos para de
portes, electrodomésticos y libros. 
Las ventas llegaron a U$S 560.000. 

Exposición Industrial Argentina en 
San Salvador: Los productos exhibi
dos fueron máquinas para panadería 
y confitería, máquinas para talleres de 
industria automotriz, máquinas para 
la industria plástica, tornos, máquinas 
para la industria de la construcción, 
equipos para pasteurización de leche, 
máquinas para la industria de la ma
dera, bombas centrales telefónicas, 
automotores: balanzas comerciales e 

Perú. Estas misiones, según sus inte
reses, mantuvieron conversaciones 
con funcionarios del ámbito oficial, vi
sitaron establecimientos industriales, 
se reunieron con exportadores, cá
maras empresariales y con directivos 
de diversas compañías. 

Estas embajadas que habrán de 
continuar en el curso de este año y en 
el futuro, aun es dable suponer que se 
acrecentarán dado que la Argentina .J 
ha vuelto a restaurar su imagen real "41 

de país pródigo en riquezas básicas a 
las que suma una vigorosa industria 
en pleno desarrollo. 

industriales, cristalería, cerámica, va
jilla de acero inoxidable, electrodo
mésticos, artículos para deportes y· li
bros. Se realizaron ventas por U$S 
500.000. 

Feria Internacional de Guayaquil 
(Ecuador): Participaron 30 empresas 
argentinas que exhibieron maquinaria 
agrícola, autobuses, molinos de vien- 4 
to, máquinas para la industria plásti
ca, compresores, motores, balanzas 
comerciales e industriales, libros, va
jilla de acero inoxidable, juguetes, úti
les escolares, artículos para bebés, lí
nea blanca, grifería, electrodomésti
cos, cristalería. Se realizaron ventas 
por U$S 330.000. 

Feria Internacional de Luxembur
go: Un total de 21 empresas participa
ron en esta muestra que se realizó 
entre el 8 y el 16 de octubre. Allí exhi
bieron pieles, calzado de cuero, arte
sanías, a!fombras, ropa de cuero, ma
rroquinería, productos alimenticios,, 
prendas de vestir, vajilla de porcela
na, registradores de asistencia de 
personal, tornos, herramientas y par-

. quets. Cabe destacar que es la prime
ra vez que la Argentina participa en 
este mercado. 
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Feria Internacional de Guatemala 
("lnterfer 77"): Participaron 35 ~posi
tores que presentaron máquinas para 
panadería y confitería, máquinas pa
ra talleres automotrices, máquinas · 
para la industria plástica, artículos pa
ra deportes, electrodomésticos, equi
pos pasteurizadores de leche, máqui
nas envasadoras, registradores de 
asistencia de personal, máquinas pa
ra la construcción, herramientas, re
frigeración para transportes, maqui
naria agrícola, cristalería, marroqui
nería, libros. Ventas logradas: U$S 
2.500.000. 

Feria Internacional de Santiago 
(Chile): Asistieron 162 expositores 
que exhibieron publicaciones, máqui
nas envasadoras, anteojos, marcos, 
lentes de contacto, equipos odontoló
gicos, máquinas para la construcción, 
bombas, electrodomésticos, autoele
vadores, polipastos, alfombras, ele
mentos de seguridad personal parn la 
industria, ma9uinaria agrícola (co
sechadoras, enfardadoras, sembra
doras, silos, elevadores), máquinas 
para la industria del plástico, acceso
rios para la industria del calzado, he
rramientas, artículos de camping, má-

quinas para la industria vitivinícola, 
hornos eléctricos, máquinas para la 
industria automotriz, para talleres y 
estaciones de servicio, motores, ba
lanzas, básculas, cortadoras, cáma
ras frigoríficas, vajilla de acero inoxi
dable, repuestos para automotores, 
equipos de audio, accesorios de ofici
na, máquinas para la industria frigorí
fica, productos electrónicos, instru
mentos médicos, juguetes, camiones, 
ómnibus, máquinas para marroquine
ría, máquinas para la industria pana
dera, artículos de acrílico. Las ventas 
llegaron a U$S 13.500.000. 
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Fecha 

8al19 de marzo 
17 al 23 de abril 

15 al 30 de julio 

15 al 20 de setiembre 

23 al 25 de setiembre 

Setiembre 

30 de setiembre al 3 de octubre 

Octubre-Noviembre 

Noviembre 

Fecha a determinar 

Lugar 

Miami-U.S.A 
Yugoslavia 

Colombia 

Munich-R.F.A. 

Düsseldorf-R.F.A . 

París-Francia 

Colonia-R.F.A. · 

Chile 

El Salvador 

México 

Denominación 

FERIA DE LAS AM ERICAS 
FERIA INTERNACIONAL 
DEZAGREB 
FERIA INTERNACIONAL 
DEBOGOTA 
"IKOFA" SALON INTERNACIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 
FERIA INTERNACIONAL 
DEL CALZADO 
SEMANA INTERNACIONAL 
DEL CUERO 
SPOGA-FERIA INTERNACIONAL 
DE ARTICULOS DE DEPORTES, 
CAMPING Y MUEBLES 
FERIA INTERNACIONAL DE 
SANTIAGO DE CHILE "FISA 78" 
FERIA INTERNACIONAL DE 
EL SALVADOR 
EXPOSICION ARGENTINA 

' .. 

i;. 

•,· 

. . , 

,. 
•.' 

1 i;. 
,.. i;. Fecha a determinar Honduras 

EN MEXICO 
EXPOSICION INDUSTRIAL 
ARGENTINA EN HONDURAS i;.. 
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EN ONCE MESES, 
LA PRODUCCION DE PETROLEO 

AUMENTO EN UN ~~~/-~ POR CIENTO 

En relación a 1976, la producción de petróleo durante los 
primeros 11 meses de 1977 aumentó en un 8,8 por ciento. 
Así, el volumen obtenido en ese período fue de 22.892.100 
metros cúbicos frente a 21.047.200 metros cúbicos del pe-
ríodo anterior. ~ 

Coincidente con ello, las importaciones de hidrocarbu
ros se redujeron en un 3,4 por ciento. En otros términos, si 
en 1976 debió comprarse en el exterior 3.258.000 metros 
cúbicos, en 1977 las adquisiciones disminuyeron en 
109.400 metros cúbicos. No obstante, debido al aumento 
de precios en el mercado mundial, las erogaciones en divi
sas por este concepto aumentaron en un 0,2 por ciento 
(274.467.500 dólares en 1976, 275.133.100 dólares en 
1977). 

En cuanto a la producción del mes de noviembre, ésta 
llegó a 2.067.200 metros cúbicos, nivel que superó en 
47.500 metros cúbicos al logrado en igual mes de 1976 
( + 2,4%). Además, la producción media diaria para los 30 
días del mes fue de oB.911 metros cúbicos, cantidad que 
sólo fue superada en los meses de marzo, abril y mayo 
(cuando estuvieron por encima de los 69.000 metros cúbi
cos). 

Proporcionalmente, los yacimientos que más incremen
taron su producción durante el período son los ubicados 
en Tierra del Fuego. La variación absoluta con relación a 
enero-noviembre de 1976 fue de 367.000 metros c.úbicos 
(1.332,3 contra 965,3 m3 ), registrando un aumento relativo 
del 38 por ciento. Pero es en Mendoza donde se obtiene la ¡ 
producción mayor (6.0'15.300 metros cúbicos). 

Gas 

La inyección de gas en cabecera de gasoducto pasó de 
7.533,1 millones de m3 en 1976, a 7.884,2 millones en 1977, 
con un in.cremento de 351,1 millones de m3 , equivalente a 
un 4,5 por ciento. 

En noviembre último se inyectaron 718,3 millones; es de
cir, 16,5 millones más que en el período de 1976, siendo el 
porcentaje de aumento del 2,4 por ciento. 

Carbón 

Finalmente, la producción de carbón comercial disminu-
yó en los 11 meses de 1977 en un 11,9 por ciento, con rela
ción a 1976. Llegó a 505.800 toneladas frente a 574.200 del ' 
período anterior. La diferencia fue de 68.400 toneladas. 

Obreros dedicados a la tarea de perforación. 
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Cabe señalar que con las nuevas maquinarias instaladas 
en Río Turbio (ver pág., 33) la producción de carbón podrá 
incrementarse a 2.400 tonela-das diarias por frente de ex
plotación. 
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RATIFICACION DE CONTRATOS 

A fines de diciembre, el gobierno nacional ratificó por ley diversos contratos firmados por la empresa Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales con compañías privadas para la explotación de hidrocarburos. Ratificó, asimis
mo. modificaciones al contrato de explotación relacionado con el yacimiento "Catriel Oeste" de la Provincia de 
Río Negro. 

De la operación de estas áreas se esperan incrementos de producción, como resultado de los trabajos que 
se obligan a efectuar los contratistas de acuerdo con los compromisos asumidos. 

Los contratos ratificados corresponden a las siguientes zonas petroleras: "Al Sur de la Dorsal" y "Al Norte de 
la Dorsal (Neuquén); "Rinconada-Puesto Morales" (Río Negro); "Chañares Herrados" y "R1o Tunuyán" (Men
doza); "El Cordón" y "Meseta Espinosa" (Santa Cruz). 

YACIMIENTO 

PRODUCCION DE PETROLEO 
Miles de metros cúbicos 

ACUMULADO A: 
NOVIEMBRE VARIACION NOVIEMBRE 

1977 1976 Absoluta Relativa 1977 1976 
VARIACION 

Absoluta Relativa 

p y c CHUBUT 364,1 354,1 + 10,0 + 2,8 4.116,2 3.701,7 + 414,5 + 11,2 
o SANTA CRUZ 380,7 360,7 + 20,0 + 5,5 4;047, 1 3.7b8,3 + 258,8 + 6,8 
N NEUQUEN 227,3 217,9 + 9,4 + 4,3 2.491,2 2.290,5 + 200,7 + 8,8 
T RIO NEGRO 290,1 287,0 + 3,1 + 1,1 3.148,7 2.989,7 + 159,0 + 5,3 
R MENDOZA 538,1 514,4 + 23,7 + 4,6 6.005,3 5.322,9 + 682,4 + 12,8 
A SALTA 19,7 19,7 - - 201,8 173,5 + 28,3 + 16,3 
T T. DEL FUEGO 131, 1 105,8 + 25,3 + 23,9 1.332,3 965;3 + 367,0 + 38,0 
o JUJUY 30,9 69,9 - 39,0 - 55,8 613,9 944,7 - 330,8 - 35,0 
s LA-PAMPA 65,8 74,2 - 8,4 - 11,3 741,6 692,5 + 49,1 + 7,1 

• 

TOTAL 2.047,8 2.003,7 + 44,1 + 2,2 22.698,1 20.869,1 + 1.829,0 + 8,8 

SHELL (1) CHUBUT 4,1 5,4 - 1,3 - 24,1 50,9 58,6 - 7,7 - 13, 1 
ASTRA CHUBUT 6,0 5,8 + 0,2 + 3,4 66,2 61,4 + 4,8 + 7,8 
PETROQUIMICA CHUBUT 9,2 4,7 + 4,5 + 95,7 76,0 57, 1 + 18,9 + 33,1 
EL SOSNEADO MENDOZA 0,1 O, 1 - - 0,9 1,0 - 0,1 -· 10,0 

---
TOTAL OTRAS EMPRESAS 19,4 16",0 + 3,4 + 21,3 194,0 178,1 + 15,9 + 8,9. 

-

TOTAL DEL PAIS 2.067,2 2.019,7 + 47,5 + 2,4 22.892,1 21.047,2 + 1.844,9 + 8,8 

(1) A partir del 15-9-77, la empresa vendió su yacimiento. 
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En razón del crecimiento del consumo energético de la 
región litoral, la empresa Agua'"y Energía Eléctrica está 
construyendo en la provincia de Santa Fe la Central Ter
moeléctrica Sorrento "B". 

La obra permitirá sumar, a corto plazo, al sistema elec
troenergético nacional una potencia de 160 MW. Si se utili
za la potencia calculada durante 6500 horas, la producción 
anual de energía sería de 1.040.000 MWh. 

Situación 

La nueva central termoeléctrica ocupa un lugar básico 
en el recubrimiento del gráfico de cargas del sistema ener
gético litoral. Es que esta usina suministra potencia en la 
tensión de 132 KV. Dada su proximidad con la Estación 

Tran&formadora Sorrento (la cual se halla conectada me- ~ 
diante cables subterráneos éon su similar de Rosario Oes-
te y la disposición de las líneas aéreas de transmisión, que 
se dirigen al sur y al norte de la provincia) Sorrento "B" se 
encuentra en la zona central, donde se produce el mayor 
consumo energético. 

Emplazamiento 

La usina termoeléctrica en construcción se encuentra al 
norte de la ciudad de Rosario y limita al sur con la actual 
Central Termoeléctrica Sorrento "A" y al Este con el pro
yectado Paseo Ribereño 'de la ciudad. Ubicada sobre la 
costa del río Paraná, el aprovisionamiento de combustible 
se ve facilitado por esa vía, además de contar con una re
serva de agua ilimitada para el enfriamiento del condensa
dor y demás equipos auxiliares. 

obras para la central térmica ccsorrento a» de 160 MW 
en Rosario 



Obras 

Sorrento "B" estará integrado por varios edificios donde . 
funcionarán las maquinarias, la central de comando, la ad
ministración, la planta de tratamiento de agua, equipos y 
laboratorio. 

Como generalmente ocurre con la mayoría de las obras 
de ingeniería, especialmente de centrales térmicas, el peso 
de las instalaciones obliga a realizar fundaciones de impor
tancia, no sólo por su volumen, sino por las dificultades de 
orden técnico que su ejecución demanda. 

· En cuanto al diseño arquitectónico, se decidió que todos 
los edificios que integran la central sean construidos en 
hormigón armado a la vista. Si bien es lo habitual en este ti
po de obras, en este caso también se utilizó hormigón ar
mfidO en la estructura soporte de caldera. Dada su magni
tud, se eligió el sistema de encofrado deslizante para la 
erección de las columnas y la prefabricación para los ner
vios de las vigas. 

I Cabe añadir, finalmente, que en razón de erigirse la usi
na sobre la costa del río, fue necesario elevar el nivel del te
rreno en 5 metros y fundar el edificio sobre pilotes. En 
cuanto al lugar donde estarán los generadores, .será una 
gran nave de 75, 1 por 29,4 metros de superficie y una altu
ra de 29,6 metros. 

MAYOR COMPRA 
DE ALGODON ARGENTINO 

EFECTUARON 
DIVERSOS PAISES 

La exportación de algodón en los primeros 
nueve meses de 1977 alcanzó a más de 40 mil 
toneladas, registrando un significativo aumen
to· con relación a las 26.004 en igual período del 
año 1976 y a las 15. 732 del año 1975. 

En el mes de setiembre las ventas al exterior 
fueron de 394 toneladas, siendo sus compra
dores los siguientes países: Chile, 176,4; Portu
gal, 176,3; Francia, 37,0 y Japón, 4,6 toneladas. 

En cuanto a los linters de algodón las expor
taciones llegaron en esos nueve meses a 6.593 
toneladas. En el mismo periodo la venta de re
siduos de algodón alcanzó a 348 toneladas. 

Sobre la margen izquierda del rio Parané se esté construyendo la cen-
. tral termoeléctrica Sorrento "B", en la ciudad de Rosario. 

EXPORTACION 
DE PRODUCTOS LACTEOS 

Las ventas al exterior de productos lácteos alcan
zaron durante los primeros nueve meses de 1977 a 
17.397 toneladas, de las cuales correspondieron a: 

Leche en polvo ............................... 5.251 
Manteca .................................. , . . . . 1. 700 
Queso ........... ~ ............................. 7.157 
Caseína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.289 

Los países compradores fueron: Estados Unidos de 
Norteamérica, Brasil, Venezuela, Canadá, Sudáfrica, 
Japón, Perú, Colombia, Irán, etc. 

Las principales empresas exportadoras son las si-
guientes: · 

Sancor CUL Lavalle 579 (1047), Bs.As. 
H. A. H. Behrens SAL Av. Córdoba 679 (1635), Bs.As. 
Casanto S. A. Guevara 465 (1427), Bs.As. 
S. A. L. Magnasco San José 1644 (1136), Bs. As. 
Havero Export S. A. Lavalle 648 (1306), Bs. As. 
Asoc. Unión Tamberos 

Coop. Ltda. Nazca 1263(1416), Bs.As. 
Nestlé S. A. Paseo Colón 439 (1063 ), Bs. As. 
Dianda y O'Connor · 

SAIC Gavilán 1055 (1406), Bs.As. 
ERA SAIC Rivadavia 8700 (1407), Bs. As. 
Kasdorf S. A. Lo ria 117 (1173), Bs.As. 
La Vascongada S. A. Carlos Calvo 2058 (1230), Bs. As. 

1 La Martona S. A. Rondeau 1757 (1130), Bs.As. 
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (Av .. Liberta
dor 8250 - Buenos Aires) ha desarrollado, entre otros tra
bajos de investigación, el correspondiente a la prescva · 
ción de alimentos a través del uso de las radiaciones ion!
zantes. 

Esta nueva tecnología abarca múltiples facetas que son: 
radioinhibición, radiodesinfección, radiodesinfestación, ra
diopasteurización, radioesterilización. La mejora de pro
ductos por irradiación, método que unido a los C·~nven
cionales, permite defender los alimentos. 

Cada alimento constituye un problema particular en un 
mercado dado, por lo que no corresponde hacer generali
zaciones. Por esto el análisis de la conveniencia de radio
preservar debe efectuarse para cada caso concreto. La i.n
formación disponible -biológica, bromatológica, bioquími
ca, tecnológica, económica- sólo puede constituir un pun
to de partida. 

EXPERIENCIA 

El personal especializado en este rubro, pertenecier.te a 
la Comisión Nacional de Energía Atómica.ha realizado es
tudios completos sobre radiopasteurización de merluza, 
frutilla y limones; radioinhibición de brote de papa; radio-

/ '\. ' 
\ 

~¿; .. \. 

desinfestación de trigo, con resultados satisfactorios y ya 
ha colaborado con la industria de acuerdo a pedidos en la 
radioesterilización de sangre bovina desecada; radiopas
teurización de productos confitados; aditivos de alimentos 
y frutas desecadas; radiodesinfestación de harinas prepa
radas para repostería. 

El desarrollo de estas investigaciones y experiencias ha 
dado a este personal la suficiente capacidad de respuesta 

.sobre diseños de recintos y plantas de irradiación; la dosi
metría de las fuentes de radiación; el análisis químico, bio
químico y bacteriológico, que conjuntamente con los ensa
y0s de degustación de los productos que se irradian, infor
man sobre la calidad de los mismos y los análisis económi
cos. 

Corresponde señalar que el contacto con otros organis
mos y laboratorios espeéializados en bromatología y bac
teriología, complementan la capacidad analítica de este 
sector. 

También, al igual que en otras disciplinas de las ciencias 
y la tecnología nucleares, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica cuenta con el asesoramiento y el respaldo de or
ganismos internacionales especializados y de los naciona
les similares. 

Maqueta de la Planta de Irradiación Semiindustrial existente en el Centro Atómico Ezeiza, que permite apreciar el "laberinto" blindado_por do~~e son · 
introducidas las muestras a irradiar. En dicha planta se han tratado alimentos, vegetales, material médico descartable, productos farmacéuticos 

etc. · 
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INSTALACIONES 

En el Centro Atómico Ezeiza situado a pocos kilómetros 
de la ciudad de Buenos Aires., el Departamento Fuentes 
Intensas de Radiación ha diseñado y construído una Planta 
de Irradiación de alta capacidad, en la cual el productor in
teresado puede disponer de los servicios de irradiación in
dicados para su problema particular. Esta instalación, con
cebida con una tecnología de avanzada, ha efectuado ser
vicios de irradiación de alimentos para estudio de merca
do. para la Argentina y para el exterior, aunque también se 
destina la planta para otras aplicaciones industriales de la 
irradiación. 

Complementan la planta, la operación de irradiadores de 
laboratorio y. de un irradiador móvil que al igual que aque
lla fue construida en el país, posibilitando los más variados 
estudios y aplicaciones de la irradiación de alimentos, en el 
lugar que lo requiera. 

Estas instalaciones cuentan con gabinetes de cálculo, 
salas de diseño y laboratorios químicos, bioquímicos, bac
teriológicos y de degustación, y el conjunto permite abor-

dar cualquier problema de radiopreservación de alimentos 
en las etapas previas a la comercialización. 

PANORAMA 

Los avances técnicos aseguran algunos progresos rele
vantes en el complejo alimentario, como, por ejemplo, el 
abastecimiento de papas a precio uniforme durante todo el 
año; la eliminación de la creciente amenaza de la contami
nación de bacterias patógenas en los alimentos frescos; la 
disminución de pérdidas que los insectos producen en los 
depósitos de granos, harinas y legumbres secas; la .posibi
lidad de transformar el mercado de frutas y aves en benefi
cio de productores y consumidores; la puesta al alcance de 
las zonas más alejadas de pescados y mariscos frescos y la 
negociación de mejores precios en el exterior, por la mejor 
presentación de carnes enfriadas. 

La nueva tecnología, en suma, puede por sí sola aumen
tar el rendimiento de la producción de alimentos del país y, 
al liberar los esfuerzos equivalentes a las pérdidas experi
mentadas a causa de los agentes del deterioro, puede per
mitir el aumento de la producción neta, llegando así más y 
mejores alimentos al mercado consumidor. 

Un operario introduce mu~stras para ser t~atadas en la Planta de Irradiación Semiindustrial del Centro Atómico Ezeiza, en las "jaulas" que luego 
circulan· automáticamente a lo largo del "laberinto" blindado, hasta el recinto de irradiación. 
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Vista de salto,s de las cataratas del lguazú, situada en el Parque Nacional del mismo nombre . 
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POSICION GEOGRAFICA 

la provincia de Misiones limita al norte y al este 
con Brasil; al sur con este país y la provincia de Co-. 
rrientes; al oeste con la república del Paraguay. En
cerrada casi totalmente por cursos de agua, al oeste 
está circundada por el río Paraná y al norte por el río 
lguazú. El río San Antonio sirve de límite hacia el es
te, el que continúa luego en una línea convencional 
que lo une al río Pepirí Guazú y, por este último, has
ta el río Uruguay, que corre al sudeste de la provin
cia y sirve de cierre del límite internacional. 

Finalmente, al sudoeste, el límite con la provincia 
de Corrientes está formado por los arroyos ltaembé 
y Chimiray, con una línea recta convencional entre 
ambos, que une. al ltaembé con el Angico, afluente 
del Chimiray. · 

1 •-.. -------------------------------------------------------------------------------------~-----
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La forestación con especies aptas para su industrialización constituye una de las actividades .Principales de la economla misionera. 

En el ángulo nordeste de la Repú
blica Argentina, casi in.mediatamente 
debajo del trópico de Capricornio, se 
encuentra la provincia de Misiones; 
nombre que recuerda a las antiguas 
reducciones jesuíticas que se instala
ron en esa región a principios del si
glo XVII. 

Su actual superficie es de 29.801 ki
lómetros cuadrados; apenas un !ercio 
de los dominios jesuíticos que le die
ron origen, y en. ella se asienta una 
población estable de algo más de r:ne-

. dio millón de habitantes (503.000). 
Elevada al rango de provincia en 

1953, las actividades primarias (agrí-
., cola y forestal) constituyen la princi

pal fuente generadora de riquezas del 
territorio. Es de señalar que. a partir 
de abril de 1976, la actividad secun
daria -en especial la industrial- co-

menzó a crecer aceleradamente, al 
amparo de los regímenes de promo
ción para la instalación de industrias 
en la región. 

Agricultura 

En su proceso de colonización, Mi-
. siones ha ido reemplazando el bos
que natural por la actividad agrícola, 
conservando de esa manera su ca
racterística de provincia rural, por ex
celencia. Tanto es así que en la actua
lidad, más del 60 por ciento de supo
blación está afincada en la campaña. 

Las tierras coloradas de Misiones 
son aptas para una significativa y ade-. 
cuada explotación agraria que, en ge
neral, puede dividirse en especies ar
bóreas y herbáceas. Pero son los cul
tivos arbóreos y perennes los que tie
nen mayor importancia comercial pa-

ra la provincia. 
La riqueza agrícola de Misiones es 

variada. Aun cuando la yerba mate 
ocupa todavía el primer lugar entre 
los cultivos, el té, el tabaco y la caña 
de azúcar están dando excelentes re
sultados de producción. Asimismo, la 
riqueza maderera conserva su alto 
rendimiento, merced a la política de 
reforestación que se está aplicando. 

Respecto de la superficie destinada 
a la siembra de los diversos cultivos, a 
principios de 1977 se había estimado 
que sobre un total general de 450.000 
hectáreas trabajadas, a cereales se 
destinaron aproxímadamente, 47.000 
hectáreas; a cultivos industriale~ 

350.000 (incluidas 52.000 hectáreas 
de forestación); a forrajes 1.000; a 
hortalizas y legumbres 7.500; a fruta
les 19.000 hectáreas. 



Ganadería Americana, de notable calidad, ha ve
Si bien la explotación ganadera en .· ~do adquiriendo creciente arraigo, 

Misiones no alcanza el nivel. relativo* ª'~to como otras razas resultantes de 
desarrollo agrícola, pued~rmarse éfuzar el . ' co~ ejemplares euro-
que debido a la labor ~~ \~iern peos. ijbtuv1eron el Santa Ger-
provincial, en el área, se au~~ par 1 trudis Br'idtord, el Brangus, y otros 
un futuro próximo una notoria e an ani s de buen desarrollo y resis-

Cabe consignar, as/~¡ o, qu ¡~ . 

sión. hi~' te '. en esta zona. 

existencia de vacuno 'n 1 \::¡supe n ner1a 

las 200.000cabezas/rJ(J~1b ,~~- .;Y~,La actividad minera en Misiones tie
s1ones se ubica en e1,ha l~g~~llUé'A~un origen secular. En tiempos de 
las provincias prod¿c oras.~~-:· ~~--· s _r.educciones jesuíticas ya se efec-/ ··-· ~I 

Existe un visiblefm1iQ,r,a~ ~n la~- P-'t-~lªbore~ ,del cobre, del hi~rro 
calida~·~#fuis-_ . ... ~~~9 en la j ~~e,_~--.mb1en. del oro .. Postenor
preoc - '- -¡ ·\t~T~n®· en el .·~"l~>e~, , i~~ se efec-
cruzamiento de raz~tr~r~eJP.ropósi- ·ffln..:~~-~. ~-. aralograr una e~
to de conseguir ejerri~fé't~s:g:e mejor ~~~Jf~~ Y rentable de las n
calidad de carnes y mayot~oduc- ~~~~,comprobadas. 
ción de leche. ~( ~-, . . :·~ ~~--·· '?lfsf., ~preJ;.~.P.'.º .. ·_existe ~n la actu~-·-·-·-=<' .· \·; ' ''~<!7,~ · 1 l!Oa~ e~~::,9ue considera fact1-

Este ti!:U.teW:í~ha.~Flc.a_min~e, ~~-~.fíDM'11m'itl31~ii.hil a partir 

peci.almentea-~ciadi_... _ª_!_~.r~:~· './ª.-~.a~ ~~~'S~"1re~ra ~!orada (laterita), que cu-
1~cc1onadas, ~1es';~~\~~~~~~th~n. ~ e~,~--·t_o_r. io provincial, en forma 
Herefo:d, A éf.Cle~·.~y~~ ~la~b de alú 52°A11 explotación permitiría 
Argentina, P\irdo Su~, ~.-diest1zéÍ- libera t) ~ir la importación de 
ción con el Ceb\l; Este útttmo'&jem- bauxita que se utiliza para producir 
piar -de piel rrt"ás~lf:(~•;_F~<r:rro más aluminio en la planta de Puerto 
gruesa- por su rusticicta'ét,:ésel vacu- Madryn, provincia de Chubut. Por ello 
no más resistente al calor y a los pará- se está encarando seriamente su ex-

. sitos, como la garrapata y las moscas. ·plotación, por constituir una reserva 
Del mismo modo, la r-aza Brahman inexplotada de la región. 

La industria de la celulosa se ha comeniado a instalar en Misiones, con lo cual habrá de aun.entar 
el producto bruto provincial. 
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Industria 

La industria misionera se encuentra 
en un proceso de verdadero desarro
llo a partir de la instalación de gran
des establecimientos fabriles dedica
dos, en particular, al procesamiento 
de la materia prima forestal (celulosa. 
papel, etc.). Ello permite suponer que 
la provincia tiene asegurado su por
venir industrial, vendiendo totalmente 
productos manufacturados en lugar 
de materias primas como lo ven:a ha
ciendo hasta ahora. 

Es de señalar, que el crecimiento 
de la industria provincial es más rápi
do que el obtenido como término me
dio en todo el país. No obstante, re
presenta un papel secundario en el 
volumen total. El número de estable
cimientos fabriles en 1977 era de 
4.420 y brindaban empleo a 45.000 
personas. 

La producción industrial de Misio-. 
nes, por otra parte, está estrecha
mente ligada a la producción agrícola 
y forestal, representando, esta última. 
la base más firme y duradera de la ri
queza provincial. 

Riqueza forestal 

Misiones es la región forestal ar
gentina cuyas selvas son las más in
tensamente explotadas. La región 
norte del país, las selvas tucumano
s alteñ as o el bosque andino
patagónico no han significado un re
curso maderero tan importante como 
el de la selva misionera. 

Se calcula en 2.100.000 hectáreas 
la superficie total cubierta de vegeta
ción leñosa en la provincia. Esta cu
bre, aproximadamente, las tres cuar
tas partes del territorio misionero. 
Aun cuando no constituye más del 4 
por ciento de la extensión boscosa ar
gentina, la madera explotada en Mi
siones ha representado el 45 por 
ciento del total del país. 

Es que la selva misionera -subtro
pical húmeda- ofrece tal diversidad 
de especies que, a título de ejemplo. 
se han contado hasta cincuenta en 
una sola hectárea,. Si bien no superan 
el número de 30 las especies que se l 
utilizan por su valor comercial (de las 
cuales sólo 10 son objeto de la mayor 
demanda), toda~ las especies se coti
zan en el mercado nacional. 
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Para este último, son consider;:idas 
maderas de primera: el cedro, lapa
cho, incienso. pino, guatambú y pete
riby. Las de segunda, laurel, guayacá, 
ybyrá pitá, anchico, palo rosa, y otras. 

Las forestaciones, o bosques culti
vados por el hombre, en Misiones sig-

. nifican actualmente la más concreta 
realidad para un favorable desarrollo. 
Estos bosques suman 120.000 hectá-. 
reas y el plan de forestación supera 
las 20.000 hectáreas anuales. Las 
principales variedades cultivadas 
son: la Araucaria, el Pino Elliotti y el 
Eucaliptus Saligna. 

Recientemente, las autoridades gu
bernamentales realizaron una intensa 
campaña de promoción para forestar 
y reforestar, brindando ayuda crediti
cia por intermedio del banco provin
cial. Simultáneamente, mediante la 
concesión de préstamos, fomenta es
ta actividad el Servicio Forestal Na
cional. En materia de estudios y ase
soramiento, finalmente, están colabo
rando, permanentemente, el Ministe
rio de Asuntos Agrarios de Misiones, 

·el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INT A) y el Centro de 
Estudios del Bosque Subtropical, de
pendiente de la Universidad Nacional 
de La Plata. 

Energía 

Son muchos los estudios practica
dos con el objeto de producir energía 
en el territorio misionero, a partir de 
las corrientes naturales de agua que 
posee. Está claro que, estando ya en 
marcha los proyectos binacionales de 
aprovechamiento hidroeléctrico co
mo Yacyretá-Apipé y Corpus (ambos 
compartidos con Paraguay), relegan 
a un segundo plano la consideración 
de las perspectivas locales en la ma
teria. 

No obstante, es menester señalar 
los estudios realizados por la Direc
ción de Agua y Energía de Misiones. 
Estos revelaron que hidroenergética
mente son aprovechables los ríos 

V lguazú y Urugua-í, así como los arro
yos Aguaray-Guazú, Piray Miní, Piray 
Guazú, Paranay Guazú, Garuhapé, 
Cuñapirá, Yabebiry, Yabotí Guazú, el 
Soberbio y el Saltito. 

Comercio 
Un activo comercio es mantenido 

por Misiones con otras provincias y 
con los países limítrofes de Brasil y 
Paraguay. 

En cuanto al comercio local, éste se 
ha visto activado porque junto con el 
crecimiento poblacional también ha 
venido operándose un significativo 
aumento de la corriente turística. 

Fuera de la provincia, en valores 
abso'lutos, la mayor proporción de las 
ventas misioneras está constituida 
por los productos agrícolas, seguidos 
de los forestales y el aceite de tung. Al 
respecto, se ha observado un notable 
incremento en .la colocación de celu
losa, té y soja, además de maderas y 
frutas cítricas. 

Las compras, a su vez, están repre
sentadas por alimentos, bebidas, 
combustibles, productos industriales 
generales, vehículos, maquinarias, 
confecciones, metales, textiles, y 
otros. 

Turismo 

Básicamente, el turismo de la pro
vincia se asienta sobre tres pilares: 
las bellezas naturales del Parque Na
cional lguazú, con sus cataratas; la 
pesca deportiva que ofrecen sus ríos 

mayores y las ruinas de las reduccio
nes, que los jesuitas establecieron en 
la provincia durante la campaña de 
evangE:llización indígena. Entre éstas, 
figuran las de San Ignacio Mini. Esta 
reducción que funcionaba en una su
perficie de 1 O hectáreas, llegó a alber
gar a 4.000 indígenas . 

Población 

En 1914, Misiones tenía una pobla
ción aproximada de 53.000 habitan
tes. Pero de ese total, el 40 por ciento 
era de origen e~tranjero. Es que hasta 
entonces el territorio misionero era 
virtualmente virgen, con un solo nú
cleo importante de población: Posa
das. 

La mayoría de los colonos provinie
ron de Europa. Hombres de 27 países 
afluyeron a estas tierras: polacos, 
checoslovacos, rusos, suecos, france
ses, suizos, dinamarqueses, turcos, 
finlandeses, alemanes. Y de esta co
rriente inmigratoria surgieron nuevos 
poblados que hoy llevan los nombres 
tales como "Puerto Rico", "Puerto Es
peranza", "Eldorado", "Oro Verde", 
"Puerto Edén", "Puerto Delicia" y 
otros. 

La majestuosidad del río Uruguay se ve en esta imagen tomada desde el cerro Monje. 
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Algunos historiadores están de 
acuerdo en que el núcleo poblado 
que dio origen a Posadas, capital de 
la Provincia de Misiones, fue una re
ducción jesuítica de efímera existen
cia que estableció, el 20 de marzo de 
1615, el sacerdote Roque González 
de Santa Cruz. 

No obstante, oficialmente se consi
dera que la fundación de la actual tu
vo efecto el 8 de noviembre de 1870. 
Durante 9 años su denominación fue 
"Trincheras de San José". Luego se la 
bautizó con el nombre de Posadas en 
honor de don Gervasio de Posadas, 
primer Director Supremo de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata. 
: La ciudad, de casi 100.000 habitan
tes en la actualidad, está edificada so
bre una barranca, junto al río Paraná. 
La febril actividad que se manifiesta 
en su zona céntrica y el incesante pro-

greso edilicio de su planta urbana, 
evidencian e~ potencial económico 
que la ha situado entre las urbes más· 
importantes del país. El centro co
mercial se desarrolla sobre la calle 
Bolívar (su arteria principal). Es la vía 
tradicional del paseo vespertino que 
continúa por la Plaza 9 de Julio, fores
tada con gran variedad de árboles re
gionales: lapachos, jacarandaes, chi
vatos, peteribís, palmeras, pindós y 
muchos otros. 

Entre los barrios de la ciudad se 
distingue, oor lo moderno de sus 
construcciones, el llamado "Los Agua
cates". Está ubicado a con1inuación 
del Parque "República del Paraguay". 
El barrio más antiguo, a su vez, está 
si.tuado en el lugar llamado "Bajada 
Vieja". Recorrer sus calles y observar 
sus casonas, es reconocer a la tran
quila y pintoresca ciudad de antaño. 

: ..... ' 

El puerto de Posadas, es el princi
pal en cuanto a centro de distribución 
de las riquezas de la tierra misionera. 
Yerba mate, maderas, té y frutas, son 
transportadas por embarcaciones 
que, diariamente, surcan el río Para
ná. Desde aquí parten lanchas y bal
sas para conectar a Posadas con la 
ciudad de Encarnación, de la Repúbli
ca del Paraguay. 

El progreso habrá de hacer desa
parecer en un futuro cercano a este 
sistema, cuando sea construido el 
puente internacional Posadas
Encarnación, que ya se encuentra en 
trámite de licitación. • 

A pocas cuadras del embarcadero, 
funciona el "mercado paraguayo" lu
gar en el que se venden productos re
gionales (desde cestos confecciona
dos con varillas de mimbre hasta que
sillo de cabra). 

Anualmente. durante los meses de 
noviembre y diciembre, Posadas se 
constituye en sede del Festival de la 
Mt.Jsica del Litoral. Este certamen tie
ne, generalmente, por escenario al 
anfiteatro municipal, donde se reúnen 
calificados cultores de la música de la 
región. 

Para el viajero, Posadas es un ade
.cuado lugar de partida para efectuar 
por los alrededores paseos y excur
siones; por ejemplo, a las ruinas je
suíticas de Candelaria, Santa Ana y 
San Ignacio. · 

Para los aficionados a la pesca de
portiva, la zona portuaria es el punto 
de reunión. Desde allí son programa
das excursiones a las correderas cer
canas al rio Paraná, donde existe 
abundante pesca; especialmente oel 
dorado, el más bravo de los peces ar-
gentinos. _ 

Para el turismo existe una infraes
tructura hotelera en constante desa

. rrollo y en la actualidad funcionan ex
Sobre la calle!Bo11iva:,;1a arteria más importante de Posadas, se encuentra el centro comercial de la ·ce lentes hoteles, entre los cuales figu-

1 ciudad capital ra el hotel provincial. 
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YERBA MATE 

Es el vegetal más cultivado en la provin
cia y representa la casi totalidad de la pro
ducción arqentina. La yerba prospera en 
tierras de laterita bajo un clima cálido y 
húmedo como es el de Misiones. Existen 
20 mil explotaciones de yerba mate, con 
una superficie plantada del orden de las 
200.000 hectáreas y una producción de 

f aproximadamente, 500.000 toneladas de 
hoja verde. El rendimiento por hectárea es 
superior a los 5.000 kilogramos. 

\ 
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Arbusto originario de la China -co
mo el tung-, es el cultivo de mayor interés 
en estos últimos años. Los productores 
consideran que el té ofrece mayores posi
bilidades económicas para el futuro, 
puesto que cuenta con un excelente mer
cado mundial que tiende a expandirse. 
Las variedades Assam, Japonesa y las In
termedias son las que se cultivan en Mi
siones. La superficie sembrada ha ido en 
constante aumento. De 390 hectáreas que 
se cultivaban en 1944, se pasó a 90.000 
hectáreas en 1977. La producción anual 
también fue creciendo paulatinamente 
hasta duplicarse, en el término de pocos 
años. A la fecha su rendimiento llega a 
9.000 kilogramos por hectárea. 

TUNG 

Se lo conoce también como árbol chino 
del aceite. Es un cultivo cuyo incremento 
en Misiones coincidió con la época de las 
restricciones que fueron impuestas por 
las autoridades nacionales para la yerba 
mate. Su producción demanda menores 
gastos que los restantes, por cuanto tam
bién requiere, menor limpieza y cuidado. 
Su cosecha se realiza con la recolección 
de los frutos, al pie del árbol. Posterior
mente son industrializados para obtener 
un aceite muy apreciado en la fabricación 
de barnices y pinturas, así como linóleos y 
en tareas de curtiembre. El tung está casi 
.totalmente destinado a la exportación, 
siendo Europa, Estados Unidos, Canadá y 

~ Japón, los principales compradores. 

TABACO 

El cultivo del tabaco se efectúa en Misio
nes por agricultores de recursos limita
dos, y como labranza inicial. El tabaco se 

./ 

desarrolla mejor en tierras vírgenes por, 
por cuanto tiende a disminuir su calidad si 
se repite en el mismo terreno. 
Las variedades que se cultivan en la pro
vincia son, predominantemente, Criollo 
Misionero, Kentucky, Negro prensado, 
Maryland, Bahía, Negro en cuerda y Virgi
nia. La mayor parte de las 20.000 tonela
das cosechadas en 1977, estuvo constitui
da por la variedad Criollo Misionero, de 
gran aceptación en et mercado mundial. 
Su rendimiento es de 1.200 kilogramos 
por hectárea y la superficie sembrada en 
los últimos años, fue de 18.000 hectáreas, 
término medio. En la producción de taba
co del país, Misiones ocupa el tercer lu
gar, después de Salta y Corrientes, con 
una participación del 22, 1 por ciento. 

CAÑA DE AZUCAR 

Planta gramínea originaria de la India. Es 
uno de los cultivos más antiguos de esta 
provincia. La caña de azúcar ha sido plan
tada con verdadero interés por los colo
nos misioneros porque, a pesar de su 
sensibilidad a las heladas tempranas, ad
quiere un desarrollo extraordinario en es
ta latitud. Cuando en 1962 se instaló el in
genio azucarero de San Javier, hasta en
tonces el área cosechada era de 38 hec
táreas. Al año siguiente se amplió a 1.020; 
en 1965 alcanzaba a 2.000 hectáreas, y en 
1977 llegó a 7.870 hectáreas. Su creci
miento ha ido acompañado por una ma
yor obtención de azúcar. En 1977, su nivel 
había llegado a 82.400 kiJogramos por 
hectárea. 

MANDIOCA 

Es un arbusto de origen americano, que 
tiene mucho consumo para la alimenta
ción humana y, además, variadas aplica
ciones industriales. Es usada para forraje. 
Cocida, se la ingiere en comidas y el almi
dón que contiene posee otras aplicacio
nes alimentarias. Los agricultores de Mi
siones la cultivan en mediana escala, de 
acuerdo a las necesidades familiares y de 
su ganadería. Para la industria, es sem
brada en superficies mayores, extendién
dose su cultivo en todo el territorio. Misio
nes, es la primera provincia productora de 
mandioca. De las 20.000 hectáreas que 
cultiva, obtiene una cosecha de 250.000 
toneladas. 

MAIZ 

Este cultivo, de origen americano, está 
muy extendido en la provincia. El colono 
lo utiliza para forraje y consumo familiar. 
En 1977, el área sembrada alcanzó a 
50.000 hectáreas, de las que se cosecha
ron 38.970, con un rendimiento de 1.000 
kilogramQs por unidad. 

ALGO DON 

Planta malvácea originaria de la India. En 
Misiones su producción es reciente. En 
1977, el área sembrada fue de 4.580 hec
táreas. Del total, se cosecharon 2.275, ob
teniéndose un rendimiento global de 
3.275 toneladas. 
La tierra colorada misionera posee carac
terísticas especiales y es extraordinaria
mente fértil para cualquier tipo de cultivo. 
Además de los productos mencionados, 
en esa región también se producen con 
éxito arroz, café, maní, alfalfa, hortalizas y 
variedades frutales. 
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·superficie total: 
2.980.100 ha 
Cantidad de explotaciones: 
29.010 
Superficie total en 
explotación: 2.027.252 ha 
Tierras no censadas: 
1.062.848 ha 
Superficie media por 
explotación: 69,9 ha 
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La provincia de Misiones cuenta 
con uno de los más bellos parques 
nacionales del país: lguazú; situado 
sobre una extensión de 55.000 hectá
reas; además de las íamosas catara
tas que rivalizan con las más impo
nentes del orbe, guarda un mundo 
selvático de singular belleza y una avi
fauna particularmente r:ca. 

En la selva, virgen en casi todo el te
rritorio del Parque Nacional, es dable 
observar su exótico reino vegetal en 
el que florecen helechos arborescen
tes, epífitas, lianas y hermosas orquí
deas. Entre las grandes especies ar-. 
bóreas figuran el quebracho (en sus. 
variedades blanco, negro, y colora
do); palo rosa gigante, timbó, ibapoy 
o gomero misionero, palo borracho, 
guabiyú: peteribí y pindó. 

La fauna del Parque, a su vez es 
muy variada. Allí conviver1 yaguaré
tes, pumas, antas, monos, coatíes, 
osos hormigueros, venados, tapires, 

1 

pecaríes y otros. Existen alrededor de 
40 especies de aves: chingolos, zor
zales, cardenales, calandrias, pájaros 
carpinteros, loros, tucanes, tordos y 
benteveos, entre los más conocidos. 

.Por su número, variedad de tamaños 
y gama de colores, las mariposas 
constituyen otro encanto del lugar. 

CATARATAS DEL IGUAZU 

Consideradas como una maravilla de 
la naturaleza, las cataratas del lguazú 
se encuentran en el ángulo ·noroeste 
de la provincia, sobre el río lguazú y a 
unos 20 kilómetros de la desemboca
dura de este último, soore .el río Para
ná El río lguazú, que está dividido en 
este sector en dos brazos, se abre 
primero en caprichosas curvaturas 
hasta crear un semicírculo de 2,7 kiló
metros y, tras tropezar con numero
sos islotes, la masa de agua cae a un 
bajo profundo y forma saltos de hasta 
70 metros de altura. 

RUINAS 

30 

Las ruinas 

de la reducción 

jesuítica 

de San Ignacio Mini 

son una 

permanente fuente 

de atracción 

turística. 

El marco de vegetación. de la selva 
subtropical y la nube de finísima lloviz
na que forman las aguas al precipitar
se -frecuentemente iluminada por el 
arco iris, realzan el espectáculo de las 
cataratas. . 

De los 275 saltos o caídas de las ca
taratas, los principales son: Unión 
(por el que pasa el límite internacional 
argentino-brasileño), Mitre, Belgrano, 
Rivadavia, Tres Mosqueteros, San 
Martín Y Dos Hermanas. 

Después de la caída el río se su
merge en un cañadón profundo, la 
"Garganta del Diablo" por el cual co
rre algunos kilómetros. El volúmen de 
masa de agua de las cataratas se cal
cula en 1. 700 m3. por segundo y el 
ruido que produce se percibe a varios 
kilómetros. 

Esta belleza natural puede ser con
templada desae cerca y en las cerca
nías del salto Dos Hermanas, una pile
ta natural permite la práctica de la na-
tación. · 
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197 4 (en toneladas) 

Especies Rollizos Especies Rollizos Especies Rollizos 

Rabo 4.824 
Pino 254.947 Canela 13.922 Cacheta 2.608 
Gatambú 81.334 Marmelero 13.578 Sabuguero 1.626 
Cedro 37.686 Caña flstola 16.378 Carne de vaca 1.207 
Eucalipto 47.862 Timbó 8.9.43 Palo de rosa 796 
Loro 52.156 Lapacho 11.648. Mora 829 
Laurel 36.606 Azotacaballo 8.109 Mamica 510 
Guayca 30.908 Cancha rana 8.595 Cambostá 310 
Grapia 24.953 Paraíso 6.197 Ca roba 204 

' Anchico 25.972 Guayaibí 6.683 Quina 275 
Incienso 20.173 Persigue ro 5.139 Urunday 187 

Especies varias: Leña: 85.000; Postes: 2895; Carbón: 1991; Varas y varillas: 4026 toneladas. 

Típicas "mesas" de té de los cultivos de Misiones. 
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La primera turbina de la presa "General Belgrano" en 
Cabra Corral, provincia de Salta, quedó habilitada el mes 
pasado. en tanto la empresa Agua y Energía Eléctrica está 
procediendo al montaje de otras dos, con las que se com
pletará la instalación de la planta hidroeléctrica de este 
complejo. 

Ubicado sobre el río Juramento, en el Departamento La 
Viña. a unos 7 kilómetros de la confluencia de los ríos Gua
chipas y Arias, la finalidad de la presa es embalsar dichas 
aguas para obtener, con la regulación de su derrame, la 
producción de más de 250 millones de kilovatios hora por 
año con una central de 102.000 KW de potencia instalada. 
Asimismo. permitirá el riego racional de más de 110.000 
hectáreas de tierras fértiles de las provincias de Salta y 
Santiago del Estero. 

Por otra parte, la atenuación de crecidas, ya que con la 
capacidad del embalse de 3.135 hectómetros cúbicos po
sibilitará la absorción de casi la totalidad de las crecidas 
-aun en las condiciones más desfavorables- permitirá 
regular su evacuación para reducir sustancialmente los 
oerjuicios que periódicamente experimentan las zonas ri
bereñas que eran castigadas por las inundaciones. 

Otro beneficio remanente de esta obra será su explota
ción como centro turístico. El embalse ha formado un es
pejo de agua de 11.360 hectáreas, con una longitud de 40 
kilómetros y profundidades de hasta 90 metros. Todo esto. 
unido a su acceso por el camino de circunvalación del lago 
y su ubicación a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. 
ha permitido ya la iniciación de una actividad múltiple de 
recreación, motonáutica, pesca, clubes y hosterías, convir
tiéndose en un excelente lugar de vacaciones que permite 
disfrutar de su clima y su bello paisaje montañoso. ' 

Presa 

La presa "General. Manuel Belgrano" -ya terminada
fue construída de materiales sueltos (tierra y roca compac
tada). De 100 metros de altura y una longitud de 51 O me
tros en su coronamiento, en su erección se utilizaron ~ 
8.250.000 metros cúbicos de materiales. 

Dos túneles de 550 metros de largo y 6 metros de diám,e
tro cada uno, con revestimiento de hormigón, son destina
dos para conducir el agua desde el embalse a la central hi
dráulica y para canalizar los caudales para el riego, así co
mo para descargar el fondo del lago. El embalse consta 
además, de una presa lateral de cierre de 70 metros de lar
go por 10 de ancho en su parte superior, y un aliviadero de 
crecidas constituido por un canal evacuador de 273 me
tros, dotado de 10 compuertas maniobrables. 

Central 

En cuanto a la central hidráulica "Cabra Corral", estará 
compuesta de tres turbinas de 34.000 kilovatios de poten
cia cada una, con sus respectivos generadores eléctricos 
sincrónicos de 40.000 Kva, que podrán entregar al Sistema 
Eléctrico del Norte una generación de 250 millones de kWh ' 
al año. 

El fluído generado será transportado por una línea de 
transmisión de 132 KV, que vinculará a esta central con las 
estaciones transformadoras Tucumán Norte y Salta, en .las 
ciudades homónimas. 

Riego 

Con la habilitación de la presa de embalse, en una prime
ra etapa se podrá poner bajo régimen de riego adecuado a 
40.000 hectáreas de los departamentos de Anta y Metán, 
en la provincia de Salta, y 34.000 hectáreas en !os departa
mentos Figueroa, Avellaneda y General Taboada, en San
tiago del Estero. En su etapa final, la superficie regable se-. 
rá de 62.000 has. para Salta, y 48.300, para Santiago del 
Estero. 

Se ha estimado que una zona bajo riego como la indica
da, podrá ser poblada por 1 millón de personas, con el 
consiguiente desarrollo socioeconómico que ello implicará 
para el área de su influencia. 

1 -CENTRAL 5 -VERTEDERO 
6 -ATAGUIA AGUAS 

ARRIBA 
2 -l HIMENEA DE 

l::\JUILIBRIO 
La primera de las tres turbinas quedó habilitada en diciembre último. Las 3 -ALIVIADERO 
restantes están siendo montadas y entrarán en funcionamiento a la bre-

vedad. 4 -PRESA LATERAL 

7 -ENTRADA TUNELES 
DESVIACION 

8 -POZO COMPUERTA 

9 -TORRE DE TOMA 

10 -PRESA PRINCIPAL 

11 -ATAGUIA AGUAS 
ABAJO 

12 -CANAL GUIA 
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TURBIO: 
NUEVA TECNICA 
PARA LA EXPLOTACION 
DEL CARBON 

Para la explotación de los yacimientos que posee en Río Tur
bio, Santa Cruz, la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales ha 
incorporado una nueva técnica destinada a aumentar considera
blemente la capacidad de extracción del mineral. 

El mismo está basado en la utilización de modernos equipos hi
dráulicos, aplicados por primera vez en el país, en la explotación 
de frentes largos de minas. Se trata de estructuras compuestas 
por placas de acero de alta resistencia que forman una armazón 
con un piso de base de la que salen cuatro columnas o patas, de 
82 toneladas de resistencia cada urta, que tienen por función sos
tener el techo y las placas posteriores, formando un escudo de 
protección, en caso de derrumbe. 

Todo este conjunto o armazón, llamado "pila hidráulica", pesa 
aproximadamente 8 toneladas y recibe el nombre de marchante. 
La denominación obedece a que se desplaza movido por fuerza 
hidráulica, una vez que la máquina de arranque rozadora cortó 
todo el manto de carbón en una profundidad de 60 centímetros, a 
todo :o largo del frente de explotación. Este tiene una longitud de 
155 metros y para cubrirlo se usan 120 pilas hidráulicas. 

Beneficios 

La introducción de este equipo ha permitido un importante 
ahorro de mano de obra por mecanización. En personal se estima 
entre un 60 y un 70 por ciento el ahorro, con relación al antiguo 
sistema de puntales hidráulicos individuales. 

Las 120 pilas ubicadas una al lado de la otra en el extenso fren
te se mueven hacia adelante cuando el carbón ha sido arrancado 
por medio de una fuerza hidráulica provista por una bomba espe-

cial que trabaja a una presión que oscila de 138 a 400 barias. 
Cuando se ha extraído el carbón cortado del frente, mediante 

una válvula de comándo se hace descender el techo de protec
e:ión y toda la pila se arrastra hacia adelante con una fuerza de 
tracción de 18 toneladas. Este trabajo lo realizan dos hombres es
pecialmente entrenados, operación que se va ejecutando conti
nuamente a lo largo de los 155 metros de frente, a medida que se 
corta y extrae el carbón con la máquina rozadora. En una jornada 
normal de trabajo, la velocidad de avance en el frente oscila entre 
los 4,20 y 4,80 metros, equivalente a una producción de 2.400 to
neladas diarias. 

Seguridad 

La utilización de estas pilas ha redundado en el máximo de se
guridad sobre probabilidad de accidentes ocasionados por de
rrumbes y que generalmente, suelen ser fatales. Con el uso de las 
pilas se estima un nivel del 100 por ciento de seguridad. Ello se 
tradujo en una sustancial disminución del porcentaje de ausenti
mo que con el método convencional de explotación oscilaba en
tre el 30 y el 35 por ciento. Estos valores se redujeron a un nivel 
del 14 al 16 por ciento, aproximadamente. 

Este resultado es considerado por las autoridades de YCF, co
mo de singular valor y es atribuído a la mayor protección que el 
sistema incorporado brinda a los mineros. De igual modo, el per
sonal ocupado por frente de mina, se redujo de 21 O a 120 op~ra
rios, hecho que permitió a la empresa derivar mano de obra dis
ponible para la preparación de otras minas cuyas explotaciones 
se hallaban retrasadas. 

Cada una de las columnas hidráulicas de la pila posee una resistencia de 
82 toneladas de presión. Bajo el techo de acero que sostiene, los mineros Mediante el uso de la pila hidráulica se aumentó la capacidad de produc-

trabajan con' máxima seguridad. ción de Rio Turbio y disminuyó el ausentismo laboral. 
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Las ventas al exterior de carnes, subproduc
tos y ganados en general durante los primeros 
11 meses de 1977 se incrementaron en un 30,5 
por ciento. medidas en términos de dólares 
FOB. con relación a igual período de 1976. En 
efecto. en este último año el nivel de las expor
taciones de este sector había alcanzado la su
ma de 621.213.000 dólares, mientras que en 
1977 la cifra había trepado a 810.779.000 dóla
res. 

En valores porcentuales, el aumento más sig
~ificativo se produjo en la venta de ganado en 

r-------------------
1 EXPORTACIONES DE 
1
1 

CARNES, MENUDENCIAS 
Y EXTRACTOS 

1 VACUNOS, OVINOS, 
I PORCINOS Y EQUINOS l Enero a noviembre de 1977 

l Producto 

1 l. CARNES VACUNAS 
1 a) En cuartos 
1 Enfriados 
1 Congelados 
1 b) En cortes ( c/y 
1 s/hueso) 
1 Enfriados 
1 Congelados 
1 c) Tipo manufactura 
1 Con hueso 
1 Sin hueso 
1 d) Cocida y congelada 
1 e) Enlatada (**) 
1 f) Otros enlatados 
1 y esp. (***) 
I 11. CARNES OVINAS 
1 REFRIGERADAS 
1 111. CARNES PORCINAS 
I REFRIGERADAS 
1 IV. CARNES EQUINAS 
1 a) Enfriadas 
1 b) Congeladas 
1 c) Saladas 
1 V. MENUDENCIAS 

Miles U$S 

425.496 
44.118 
4.029 

39.089 

177.242 
22.744 

154.498 
74.936 

9.101 
65.838 
44.196 
73.160 

12.894 

32.497 

8.061 
35.829. 
17.920 
22.255 

1 

1 CONGELADAS 42.415 
1 a) Vacunas 39.795 
1 b) Ovinas 1.396 
1 c) Porcinas 616 
1 d) Equinas 598 
1 VI. EXTRACTO DE CARNE 10.074 

I TOTALES 554.372 
1 ('') En su casi totalidad "comed beef" y pe-
1 que ñas cantidades de "roast beef" y "bris-
1 ket beef". 

('") ·cooked". "cubed" y "roast beef", con L _ ~~'.'.,:_ _:u~o.: '!_ ~t~s-e~~i~~d_:s~-' 
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LAS VENTAS AL EXTERIOR 

AUMENTARON 
EN UN 30,5 POR CIENTO 

pie, rubro que experimentó un alza del 167,6 
por ciento. Otro tanto ocurrió en el renglón 
"subproductos" ganaderos, en .el que se obser
vó un aumento del 108.4 por ciento. 

Sólo en carnes porcinas y extracto de carne 
se redujeron las exportaciones. El descenso 
fue del 50,7 por ciento en el primero de los ca

. sos y del 25,3 por ciento en el segundo, medido 
en términos de dólares, pues en extracto, el vo
lumen aumentó en 450 toneladas. 

tra 336.581.000 dólares obtenidos en 1976, ha
biendo registrado un aumento porcentual del 
26.4 por ciento. Las principales exportaciones 
de este rubro fueron los cortes congelados, con 
y sin hueso (154.498.000 dólares) y carnes en
latadas ("comed beef" en casi su totalidad) por 
valor de 73.160.000 dólares. 

Los envíos de carnes vacunas totalizaron en 
el período la suma de 425.496.000 dólares con-

En total las ventas del sector pecuario en el 
período analizado llegaron a 457.856 toneladas 
mientras que en el mismo lapso de 1976 el vo
lumen había sido de 410.868 toneladas. 

1----------------------------------------
COMPARATIVO EXPORTACIONES CARNES VC-OV-PC-EQ, 

SUBPRODUCTOS Y GANADOS 
Acumulado ENERO/NOVBRE. AÑOS 1976 y 1977 

En toneladas peso producto y valor en miles U$S FOB 

RUBROS 
TONELADAS 

1976 1977 (*) 

CARNES'VACUNAS (**). 282.3.45 332.160 
CARNES OVINAS .... 24.221 26.243 
CARNES PORCCINAS. 14.708 5.155 
CARNES EQUINAS ... 35.546 35.246 
MENUDENCIAS ...... 52.639 57.193 

MILES U$S FOB 

1976 1977 (*)Variación% 
valor '77 /'76 

336.581 425.496 +26,4 
24.044 32.4Q7 +35.2 
16.317 8.061 -50,7 
31.000 35.829 +15.6 

33.2'28 42.415 +27,7 
1 EXTRACTO ........... 1.409 1.859 13.490 10.074 -25,3 1 

SUBTOTAL .......... '. 410.868 457.856 454.660 554.372 +21,9 
1 RUBROS VARIOS(***) ....................... 2.586 3.170 +22,6 

137.006 195.233 +42,5 1 CUEROS VC-OV-EQ ......................... 
1 OTROS SUBPRODUCTOS .................. 23.848 49.698 +108,4 
1 
1 

' 
GANADO EN PIE .............................. 3.113 8.329 +167,6 

TOTAL GENERAL valor FOB (miles U$S) .. 621.213 810.779 +30,5 
(*) Incluye cifras provisorias del mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 1977 

(**)El rubro "carnes vacunas" incluye las enfriadas, congeladas, saladas, 
cocidas y enlatadas. En cambio, los rubros "carnes ovinas", "carnes 
porcinas", "carnes equinas" y "menudencias", sólo incluyen los pro
ductos enfriados, congelados y salados. 

(***) Incluye principalmente "caldo de huesos", además de lenguas enlata
das, embutidos, chacinados, especialidades enlatadas ovinas y porci
nas. 

Fuente: JUNTA NACIONAL DE CARNES. 

1 
( 
1 
1 

---.------------------------..:.------------~ 
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De enero a noviembre de 1977, las 
exportaciones de granos de la Argen
tina llegaron al nivel sin precedentes 
de 17.700.343 toneladas. Más de 70 
países fueron los compradores de las 
excelentes cosechas obtenidas du
rante el período en cuestión. En volu
men, la principal venta de granos la 
constituyó el maíz, pues se efectuaron 
operaciones por 5.219.155 toneladas. 
Las negociaciones de trigo pan alcan
zaron a 5.063.301 toneladas (trigo fi
deo 372.112 toneladas) y se vendie
ron también 4.197 .154 toneladas de 
sorgo granífero. 

Otras ventas efectuadas en el pe
ríodo fueron las siguientes: Soja, 
594.215 toneladas; avena, 196.568; 
arroz, 182.671; mijo, 159.926; cebada, 
70.577; alpiste, 35.872; maní, 21.413; 
centeno, 1.377 toneladas. Las ventas 
de subproductos cerealeros. por su 

EXCELENTES COSECHAS Y 

EXPORTACIONES RECORD 

parte se elevaron a 1.586.002 tonela
das. 

En cuanto a los mercados compra
dores de granos argentinos, Italia sig
nificó el principal comprador. Adqui
rió"2.569.927 toneladas de las cuales 
1. 7 45. 728 toneladas correspondieron 
a maíz. Muy cerca se ubicó Japón con 
2.236. 794 toneladas, pero su pre fe-

rencia estuvo dada por el sorgo graní
fero (2.103.417 toneladas). España y 
Holanda adquirieron 1.574.374 y 
1.367 .884 toneladas, respectivamen
te, de granos diversificados. 

En cuadro separado, se menciona a 
continuación la nómina de los princi
pales países compradores durante 
los primeros 11 meses de 1977. 
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ELEVADORES 
ELEVADORES 

En un plazo estimado de tres años, aumenta
rá la capacidad estatal de almacenamiento de 
cereales en 2.000.000 de toneladas. Ello 
obedecerá a un programa de construcción 
de 20 elevadores de granos de 100.000 tonela
das de capacidad cada uno, que habrán de ins
talarse en 6 provincias. Este programa será fi
nanciado con un préstamo del Banco Mundial. 

La Dirección Nacional de Construcción de 
Elevadores de Granos, dependiente de la Se
cretaría de Estado de Transporte y Obras Pú
blicas, de acuerdo con los planes previstos por 
la Junta Nacional de Granos ha convocado pa
ra mediados del mes próximo a un concurso 
público de antecedentes y anteproyectos para 
firmas consultoras o consultores que deseen 
intervenir en este programa. 

Los elevadores habrán de construirse en las 
siguientes zonas productoras: General Pinado 
(Chaco); Tostado, La Rubia, San Francisco, Las 
Rosas y Firmat (Santa Fe); Leones, La Carlota, 
Laboulaye (Córdoba); Nogoyá (Entre Rios); 
Realicó, General Pico y Catriló (La Pampa); 
Pergamino, El Porvenir, General Villegas, Riva
davia, Pehuajó, 9 de Julio y Bolívar (Buenos Ai
res). 

Tecnología 

El mecanismo que se aplica en este concurso 
permite una amplia libertad en el desarrollo del 
diseño del elevador. Habrán de ser selecciona
dos aquellos proyectos que no sólo se ajusten a 
las especificaciones básicas requeridas y me
nor precio propuesto, sino también que incor
poren modernas tecnologías para su operación 
y mantenimiento. Con ellos se procurará obte
ner una mayor rentabilidad del servicio a través 
del tiempo. 

Así, por ejemplo, se prevé para estos eleva
dores una capacidad minima teórica de recep
ción de granos por camión de 500 t/h y 250 t/h 
por vagón ferroviario y una capacidad para 
despacho de 2.400 toneladas por camión y 4.000 
toneladas por vagón ferroviario, en jornada de 
8 horas. Para este último caso se habrán de 
preferir soluciones que brinden la posibilidad 
de utilizar la zona de despacho de vagón tam
bién para camión. 

También deberá preverse la instalación de 
una báscuia mecánica o electrónica de 300 t/h 
como mínimo cuando se desee verificar exis
tencias de granos en cualquiera de los silos de 
la planta o el correcto funcionamiento de otras 
básculas de camiones o vagones. 

En suma, estos elevadores, ubicados en es
tratégicos lugares de las diversas regiones ce
realeras del país, permitirán un más rápido mo
vimiento de las cosechas o su almacenamiento 
según las circunstancias lo requieran. 
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INGRESOS REALES 
POR ACTIVIDADES Y REGIONES 

, 
ler. Semestre 1977 

En una publicación del Banco Rural Argentino se consig
na la variación de los ingresos del sector agropecuario en 
el primer semestre de 1977. Cabe destacar los aumentos 
qi.ie en términos reales presentan los ingresos tanto del 
productor agrícola(+ 31% en relación al primer semestre 
de 1976) como del ganadero (+ 25%). 

Un análisis, continúa diciendo, desde el punto de vista 
regional, destaca en primer lugar el importante ingreso en 
términos reales del productor patagónico(+ 62%), conse
cuencia de un acentuado incremento en el área de la pro
ducción agrícola(+ 104%), principalmente originada en los 
altos ingresos de la producción frutícola ( + 151 %) asenta
da fundamentalmente en el Alto Valle del Río Negro, al 
conjugarse el ascenso tanto de la producción como de pre
cio. Igualmente destacados han sido los ingresos reales 
del productor ganadero(+ 30%), como resultado en gran 

.. medida de los ingresos provenientes de la producción ovi
na (+ 65%), ya que los ingresos originados en la zafra de 
lana se mantuvieron prácticamente estables. 

VARIACION EN LOS VALORES NOMINALES Y 
REALES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Porciento de variación del primer semestre de 1977 
' con respecto al de 1976 · 

Total Agropecuario Agricultura Ganadería 
Región Nominal Real Nominal Real Nominal Real , Pampeana +271 +40 +299 + 51 +229 +24 
Nordeste +142 - 9 +133 - 12 +225 +23 
Noroeste +214 +19 +210 + 17 +247 +31 
Cuyo +200 t13 + 196 + 12 +286 +46' 
Patagonia +329 +62 +440 104 +245 +30 

TOTAL +242 t29 +247 + 31 +231 +25 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 1977 Y VARIACIONES DEL INGRESO 

REAL CON RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 1976 
MILLONES DE PESOS Y PORCIENTOS 

REFERENCIAS 

1 PAMPEANA 

11 NORDESTE 

111 NOROESTE 

IV CUYO 

V PATAGONIA 

17? 
~~ 
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VALIJA-PORTAFOLIO 

Fino exponente de la marroquinería argentina es el que 
ilustra la fotografía, fabricado por la empresa RINO s. R. 
L., con domicilio en Chile 470, piso 1 º, Of. 1 (1098), Buenos 
Aires. 

Esta valija-portafolio, comúnmente llamada "attaché", 
ha sido confeccionada en su parte exterior en cuero y deta
lles del mismo material en su interior. Su parte interna, to
talmente forrada en descarne gamuzado, puede realizarse 
también en vaqueta. Las cerraduras en color dorado pue
den ser cuadradas o redondas, según lo solicite el compra
dor. Las manijas ofrecen dos alternativas: de metal forrado 
en cuero, o bien totalmente en cuero con herrajes dorados. 

Es fabricado en variados colores -a elección- y en 5 
medidas diferentes: 40 x 6 cm; 42 x 7 cm; 42 x 8 cm; 45 
x 8 cm, y 45 x 9 cm. 
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RECTIFICADORA 
CILINDRICA 

Máquina para rectificado cilíndrico, cónico, plano y· por 
penetración (plongee) con ciclo automátco en producción. 
Es fabricada por Ja firma NORMATIC, Beguerestain 2244 
(1824), Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, en tres 
modelos: "600 P", "1.000P" y "1.500 P". Cuenta con cabeza
les portapieza y portapiedras giratorios, así como tempori
zador para chispeo. A pedido del cliente se incluye husillo 
portapiedras con oscilación regulable en carrera y veloci
dad. 

Entre los accesorios normales de esta rectificadora cilín
drica de producción figuran los siguientes: Piedra 0 
400x63x127 mm; brida portapiedra, con insertos paraba
lancear; eje con tuerca para equilibrar la brida con la pie
dra; diamantador micrométrico para la contrapunta; con
trapunta derecha;.Juneta abierta de dos apoyos de una ca
pacidad máxima de 50 mm; dos puntos CM.4 de acero fre
sado; arrastrador para por~apieza; tope para rectificado 
longitudinal (derecho); dispositivo de ajuste angular de 
mesa (sin comparador); dos poleas del motor portapiedra; 
juegos de chapas contra salpicaduras; equipo eléctrico 
completo; equipo hidráulico, con depósito exterior, bom-



ba. filtro y cañerías; extractor de poleas del motor de la pie
dra; extractor de brida portapiedra; llaves de servicio y 
equipo de refrigeración exterior con depósito, cañerías, 
válvulas y electrobomba. 

ASPIRADORA 

Aspiradora de doble posición, vertical u horizontal, con 
bolsa de papel desechable. Es presentada por YELMO SA
CIFI, Cangalla 3638/46 (1198) Buenos Aires. Posee motor 
tipo universal montado sobre rulemanes de lubricación per-. 
manente. Régimen: 17.000 rpm. Gabinete construido en 
ABS de gran resistencia al impacto. Selector de 3 poten
cias. Manguera extraflexible. Cable con arrollado automá
tico. Indicador visual y señal audio de bolsa llena. 

Depresión: 1.000 mm de columna de agua. 
Consumo: 550 W. 
Versiones: 220/50 y 220/60 = 2,5 A. 

110/60 = 4,6 A. 

SILOS 

Planta completa para almacenamiento de cereales, com
puesta por doce silos metálicos con una capacidad total de 
18.600 toneladas. Fabric"da por Establecimiento Metalúr
gico SCIPIONI S.A.l.C.F. e l., Avda. Luciano Fortabat C. C. 
212 (7400), Olavarría, Provincia de Buenos Aires. 

Esta planta se ha exportado, con la mecanización corres
pondiente para su operación, a la República de Bolivia, 
donde será emplazada en las proximidades de la cíludad 
de La Paz. 
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La empresa Alpargatas S.A.l.C. 
(Olavarría 1526, Buenos Aires) acaba 
de inaugurar en la localidad de Suma
lao, a pocos kilómetros de la capital 
catamarqueña, la planta de Tejidos 
Argentinos Noreste S.A., concretán
(-' ·se así la instalación de una impor
tante industria qué dará impulso a es
ta región. 

Alpargatas cuenta con más de 90 
años desde su fundación, resultado 
de la asociación de Juan Etchegaray, 
fabricante manual de alpargatas (za
patillas de soga) y del señor Roberto 
Frazer, proveniente de una tradicional 
familia productora de máquinas y te
las en Escocia. 

Desde entonces, año 1885, la em
presa fue realizando en diversas eta
pas la producción de calzado de cue
ro y posteriormente los Departamen
tos de Hilandería de Yute, de algodón, 
tintorería (año 1901 ). En 1933 comien
za lá fabricación de calzado de goma 
vulcanizada; en 1951 efectúa una im
portante ampliación en su planta de la 

13 millones de metros de tela 
EXPANSION DE LA EMPRESA 

ALPARGATAS 

' 

provincia de Buenos Aires, pasando 
de una producción de 30.000 pares 
diari.os a más de 125.000. 

La empresa posee su fábrica cen-· 
tral en Buenos Aires, con una superfi-· 
cie cubierta de 130.000 m2, compues
ta por las siguientes plantas: Textil in
tegral; Producción de Prendas; Alpar
gatas; Mallas Pllásticas, etc. En la lo
calidad de Florencia Varela, a 38 kiló
metros de la Capital Fi3deral, en 
36.000 m2 cubiertos se produce cal
zado de goma, contando con la tinto
rería industrial y el taller de regenera
ción de caucho. En la provincia de Tu
cumán, localidad de Aguilares, se 
construyó una fábrica de 30.000 m2 
de superficie cubierta, donde se pro
ducen más de 15.000.000 de pares de 
calzado. Cuenta con un centro de ca
pacitación para operarios y supervi
sores, comedor, guardería infantil, 
etcétera. 

Entre otros artículos, Alpargatas fa
brica, también, trapos rejillas, frane
las, trapos de piso, prendas de vestir 

(especialmente indumentaria de tra .. 
bajo). 

La empresa Alpargatas ha seguido 
una política de expansión y descen
tralización que le ha dado resultados 
tangibles en varias provincias. Posee . ~ 
establecimientos en Buenos Aires, 
Formosa, Chaco, Córdoba y íucu
mán, y ahora en Catamarca, y sobre 
la base de nuevos proyectos conti
nuará llegando a distintos puntos del 
país. 

TEJIDOS ARGENTINOS 
NO~ESTE S. A. 

En el primer bimestre de 1978 da
rá comienzo la producción en esta 
planta, la que alcanzará a 13 millones 
de metros de telas: corderoy, para ro
pa de trabajo, cubrecamas y la llama
da "panamá", que es una mezcla de 
poliéster y algodón. 

Este· volumen de producción con
sumirá 12.000 toneladas por año de 
algodón en bruto, equivalente a 4.000 
toneladas de fibra. 

Vista aérea del establecimiento textil inaugurado en Sumalao, a pocos kilómetros de la capital catamarqueña. 
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La planta tiene 20.000 metros cua
drados cubiertos y cuenta con dos 
secciones principales: la hilandería. 
con apertura, preparación e hilación. 

' y la tejeduría con preparación, tisaje e 
inspección. Su estructura permitirá 
un trabajo funcional, con una gran lí
nea de montaje donde la materia pri
ma ingresa por un extremo y sale por 
el otro en forma de tela cruda. El pro
ceso de terminación se hará en Bue
nos Aires. 

Este proyecto hecho hoy realidád 
representa la primera gran industria 
que se instala en la provincia de Cata
marca, )' demandó una inversión de 
58 millones de dólares. La financia
ción de esta inversión se realiza con 
créditos de la Corporación Financiera 
Internacional, del Banco Nacional de 
Desarrollo y otros créditos del exterior. 

De esa inversión corresponden 15 
millones de dólares para la compra 
de maquinarias y equipos, provenien
tes de distintos países y otros de in
dustria nacional. Es así que cuenta 
con máquinas de hilatura, mecheras y 
continuas de EE. UU.; bobinadoras 
·alemanas; telares de Suiza y de Japón 
con licencia suiza, etc. Este plantel de 
maquinarias y equipos permitirá de-
sarrollar una tecnología a nivel inter
nacional. 

En el acto de inauguración de Teji
dos Argentinos, el titular de la Empre
sa Alpargatas, ingeniero Eduardo V. 
Oxenford, señaló que "de las 245 per
sonas que en ella trabajarán, 240 son 
catamarqueñas, y se consumirá el al
godón que los productores catamar
queños puedan proveer, hasta cubrir 
una necesidad de 4.000 toneladas de 
fibra por año, cifra que supera holga
damente la actual producción de Ca

. tamarca. Pero realizaciones como és
ta no son, ni pueden serlo, fruto exclu
sivo de la iniciativa privada. Es al Es
tado a quien le compete, a través del 
adecuado manejo de los instrumen
tos a su alcance, en particular la le
gislación sobre promoción · indus
trial, trazar los objetivos y fijar reglas 
de juego claras y duraderas. Afortu
nadamente, esas condiciones se dan 
hoy en la Argentina, y estamos segu-

~ ros que la perseverancia en el esfuer
zo por parte de los empresarios, en el 
marco de una política económica es
table, dará los frutos que el país nece
sita". 

En esta sección se ejecuta una de las etapas de procesamiento del algodón 
provisto por la provincia. 

En el montaje de la planta textil se han utilizado equipos de avanzada tecnolo
gía. 

Vista de una sección de bobinado de la nueva planta industrial de alpargatas 
inaugurada. en Catamarca. · 
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En los primeros cinco meses de 
1977. las exportaciones argentinas a 
los Estados Arabes sumaron 
138.528.999 dólares. A su vez y en 
iguat tiempo, importó del mundo ára
be productos (especialmente petróleo 
y gas licuado) por el equivalente a 
18.404.266 dólares. 

Los Estados Arabes constituyen un 
conglomerado de 18 naciones que se 
ha convertido, en su conjunto, en un 
excelente mercado para la colocación 
de productos argentinos. Estos paí
ses. en particular, son adquirentes de 
cereales y carnes. No obstante, algu
nas de esas naciones han prestado 
especial interés por las diversas ma
nufacturas que produce la industria 
local. Así, por ejemplo, Egipto adqui
rió, en el período analizado, maderas 
aglomeradas, alfombras, aparatos de 
uso doméstico, lámparas y vino tipo 
_r:ampaña, además de trigo, carne 
vacuna, pollos congelados y más de 
una docena de productos esencial-· 
mente alimenticios. 

Marruecos, por su parte, compró 
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hilados de algodón y máquinas de 
limpiar y llenar botellas; Túnez, fibra 
de algodón; Arabia Saudita, máqui
nas de contabilidad, transformadores 
y contadores eléctricos; lrak, revistas; 
Jordania, medicamentos de uso vete
rinario e indumentaria masculina; Ku
wait, cajas de cartón y manufacturas 
de piedras; Líbario, carbones activa
dos, acondicionadores de aire, recep
tores de radio, grabadores y tocadis
cos, y Siria, aperitivos embotellados, 

. hilados de fibra artificial y perfiles de 
hierro y acero. 

Medido en dólares, Marruecos f.ue 
el principal comprador del período 
aludido. El total de ventas hacia ese 
país fue de 33.784.390 dólares, de los 
cuales 27 .229.269 correspondieron a 
trigo. Argelia, por su parte, compró 
por valor de 27.601.341 dólares (U$S 
18.745.215, fue también por trigo). 
Las exportaciones a Libia se elevaron, 
a su vez, a 17.227.386 dólares y a Tú
nez alcanzaron a 19.431.064 dólares. 

Si se toma en cuenta el volumen de 
lo exportado, Marruecos importó de 

CON LOS 
ESTADOS 

la Argentina diversos productos por el 
equivalente a 322.096 toneladas; Ar
gelia, 210.328 toneladas; Tú~ez, 

188.523; Libia, 127.549; lrak. 101.809 
toneladas. 

Por diversidad de productos, Líba
no se convirtió en el principal adqui
rente del período (26 en total), espe
cialmente de rubros alimenticios (tri
go, maíz, pescado en aceite, pollos 
congelados, etc.) Egipto, a su vez, ad
quirió 24 productos diferentes; Jorda
nia, 22; Kuwait, 22, y Marruecos 12. 

IMPORTACIONES 

Las estadísticas de los primeros 5 
meses revelan, por otra parte, que la 
Argentina compró en los países ára
bes lo siguiente: a Marruecos, cebolla 
y planchas de corcho (U$S 166.375); 
a Túnez, fosfatos (U$S 229. 743); a 
Arabia Saudita, petróleo crudo y gas 
licuado (U$S 10.482.516); a Kuwait, 
gas licuado (U$S 3.395.129); y a 
Omán, petróleo crudo (U$S 
4.130.479). 

' 



INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO-ARABE. ENERO-MAYO DE 1977 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
KILOS DOLARES DOLARES 

102 ARGELIA 210.328.360 27.601.341 

113 EGIPTO 46.702.949 8.560.544 

123 LIBIA 127.549.297 17.227.386 

127 MARRUECOS 322.095.918 33.784.390 166.375 

138 SUDAN 485 8.148 
-

141 TUNEZ 188.522. 731 19.431.064 229.743 

302 A. SAUDITA 394.985 528.825 10.482.516 

317 IRAK 101.808.862 9.385.683 

321 JORDANIA 37.307.344 6.422.802 

322 KATAR 55.352 61.852 

323 KUWAIT 776.980 847.592 3.395.129 

325 LIBANO 55.270.449 6.594.961 

328 MASCATE 41.472 67.250 

331 OMAN 4.130.479 

334 SIRIA 34.597.338 7.133.693 24 

340 YEMEN DEL SUD 4.200.000 873.468 

TOTALES: 1.129.653.022 138.528.999 18.404.266 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESTADOS ARABES 
{en dólares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977* 

LIBIA 934.267 44.336 27.236.923 87.149.918 26.686.049 17.227.386 
ARGELIA 4.155.274 14.069.390 33.411.701 33.165.735 30.417.136 27.601.341 
MARRUECOS 4.320.001 5.319.263 9.570.702 20.220.225 10.287.293 33.784.390 
EGIPTO 28.292 2.364.396 18.505.388 7.719.173 21.349.923 8.560.544 

\ LIBANO 1.173.135 6.592.573 4.377.719 6.248.874 335.768 6.594.961 
YEMEN 3.292.470 5.507.392 
IRAK 14.906 6.766.971 8~049.715 3.715.813 1.854.328 9.385.683 
TUNEZ 103.676 4.225.522 11.987.672 2.332.521 18.788.781 19.431.064 
JORDANIA 1.579.740 267.803. 14.583 2.148.370 1.325.048 6.422.802 
SIRIA 520.670 900.454 16.981.744 1.637.134 3.520.258 7.133.693 
KUWAIT 12.669 53.083 996.264 1.101.245 4.510.224 847.592 
A. SAUDITA 23.445 354.843 157.890 303.091 1.390.227 528.825 
BAHREIN 837 120 9.578 10.394 

' SUDAN 554 13.184 26.300 4.458 3.250.703 8.148 
OMAN 4.380 15.502 3.521 1.947.274 
KATAR 799 3.450 35.796 61.852 
YEMl;N DEL SUR 873.468 
MASCATE 3.450 67.250 

---·-

TOTAL 12.867.428. 44.269.505 131.335.673 171.267.048 125.712.652 138.528.999 

* Primeros cinco meses de 1977 
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~"EXPORTACIONES NO TRADICIONALES'\~;:{tí~ 

PRODUCTO Destino Firma exportadora Dirección 

INDUSTRIAS Aráoz 22, MENTOL EN CRISTALES Colombia JUAN MATAS 1414, Buenos Aires 
S. C.A. 

HILADO DE RAYON Sudáfrica REYSOL S. A.C. 
Viamonte 494, 
1053, Buenos Aires 

MAQUINA ENVASADORA Grecia MAi S.A. 
Gaboto 8261, 

DE TE EN SAQUITOS 7600, Mar del Plata, 

VALVULAS Estados MEREX Gangallo 537, 
Unidos ARGENTINA S.A. 1038, Buenos Aires 

1 
EXTRACTO DE FERNET México FRATELLI Uspallata 3046, 

BRANCA S.R.L. 1437, Buenos Aires 

ALFOMBRAS DE Puerto Rico BOU-KHAIR HNOS. 
25 de Mayo 786, 

CUEROS CURTIDOS 1002, Buenos Aires 

-- -
CIA. 

BOMBAS DE POZO 
Chile SUDAMERICANA Chile 860, 

Y ACCESORIOS DE BOMBAS 1098, Buenos Aires 
S.A.l.C. y F. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Perú ASCENSORES Av. Libertador 416, 
PARA ASCENSORES OTIS S.A.C.l.F. 1001, Buenos Aires 

VAJILLA Y 
Ecuador 

PORCELANA B. Mitre 4369, 
ARTICULOS VARIOS AMERICANA S A. 1201, Buenos Aires 

HARTFORD 

VAJILLA DE VIDRIO Sudáfrica SARIC Chile 476, 
CRISTALERIAS 1098, Buenos Aires 

BESUGO CONGELADO Japón CIA. FRIGOCEN C. Díaz 1013, 
S.A.l.C. Buenos Aires 

ALETAS DE Hong Kong GAVEMAR Belgrano 1281, 
TIBURON SECAS S.A.l.C.I. 1093, Buenos Aires 

' 
QUESO DURO Italia SAN COR CUL 

Lavalle 579, 
1047, Buenos Aires 
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,~.1111111} .. llll!!IS ~:_c;J' EXPORTACIONES NO TRADICIONALES~~:~~~~ii! 

PRODUCTO Destino Firma exportadora Dirección 

GUANTES INDUSTRIALES España SURIMEX S.R.L. R. Sáenz Peña 1119, 
1110, Buenos Aires 

DURAZNOS EN ALMIBAR Alemania BESTANI S.A. 
J. B. Justo 1480, 
1414, Buenos Aires 

VINO TINTO Y ROSADO Bélgica BODEGAS Y VIÑEDOS Paraguay 4902, 
GIOL E.F.l.C. 1425, Buenos Aires 

. 

DULCE DE LECHE Francia NOEL & CO .. S.A. Patricios 1750, 
1266, Buenos Aires 

BOCHONES DE MARMOL ONIX España VERDE ONIX Florida 378, 
S.C.A. 1351, Buenos Aires 

-

SEBO BOVINO Brasil MAPAR Murguiondo 2776, 
S.A.C.l.F.I. 1440, Buenos Aires 

CIRUELAS DESECADAS Inglaterra LASCAR S.A. 
M. A. Rodríguez 1650, 
1416, Buenos Aires · 

r 

TRUCHAS DE MAR, MITAR S.A.C.A.l.F. Florida 253, 
MERLUZA Y FILET DE Francia 
MERLUZA CONGELADOS 

EXPORTACIONES 1349, Buenos Aires 

\· 
PELO PORCINO Escocia QUEBRACHO E. S. Zeballos 449, 

ARGENTINO S.R.L. Avellaneda, 1870, 
Pcia. de Bs. Aires 

CALCULADORAS Y México OLIVETTI Suipacha 1109, 
SUMADORAS ELECTRICAS ARGENTINA S.A. 1008, Buenos Aires 

LIEBRES CONGELADAS Holanda VIZENTAL San Martín 229; 
& CO. S.A.C.l.A. 1004, Buenos Aires 

MELOCOTON EN ALMIBAR España VDA. DE CANALE Martín García 320, 
E HIJOS S.A.l.C. 1165, Buenos Aires 

RELOJES REGISTRADORES Inglaterra 
TRANSPORTES Corrientes 534, 
UNIVERSALES S.A. 1043, Buenos Aires 
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Más de 200 millones de capacidad vinaria 

Bodegas y Viñedos Peñaflor (Av. Juan B. Justo 1015, 
Buenos Aires) es un importante complejo que abarca el 
sector agrícola, industrial y comercial. 

La empresa se inició en San Juan en el año 1913, con un A 
pequeño establecimiento vitivinícola; en 1930 inició la ven-
ta de sus vinos en la Capital Federal; en 1941 se constituyó 
como Sociedad Anónima, y en 1951 inaugura su bodega 
en Mendoza. Su evolución la ha llevado a facturar en 1977 
alrededor de 12.000 millones de pesos, equivalentes a 
u$s 30.000.000. · 

La superficie de viñedos propios, distribuidos en varias 
fincas de San Juan y Mendoza, alcanza actualmente a las 
1.400 Has. 

Para atender la demanda anual se elaboran durante la 
época de vendimia alrededor de 150.000.000 kg de uva de 
distintas variedades y procedencia. Complementariamente 
se adquieren vinos por el sistema de traslado. 

Las bodegas elaboradoras con que cuenta la empresa 
son tres: dos en San Juan con una capacidad conjunta de ~ 
vasija de 95.000.000 1 y una en Mendoza que supera los 
102.000.000 de litros. 

En Buenos Aires se cuenta con la única planta de frac
cionamiento que posee vasija para almacenar más de 
5.000.000 lts. · 



En total la empresa posee 202.000.000 1 como capaci
dad de vasija vinaria útil para atender sus requerimientos 
comerciales nacionales y de exportación. 

La planta Buenos Aires normalmente atiende el expen-

dio por día hábil de hasta 600.000 1 de vinos de mesa, 
fraccionados en botellas de litro en su gran mayoría. 

En San Juan y Mendoza funcionan sendos equipos con
centradores de mostos, producto destinado a la exporta
ción y a la industria argentina de bebidas sin alcohol. Tam
bién se ha instalado un modernísimo equipo extractor
recuperador de aromas frutales. 

Con carácter de diversificación y expansión empresaria 
se comenzó en 1969 la elaboración de jugos de fruta en 
una planta especialmente preparada al efecto en Buenos 
Aires, a la fecha se produce de uva, manzana, pomelo y 
naranja (marca Cepita). 

También en aguas min.erales se hacen importantes es-

fuerzos con el embotellamiento y distribución de las mar
cas "Villa del Sur" y "San Francisco". 

Con destino a la exportación y a partir de 1971 comenzó 
en Mendoza la éxtracción y concentración de color de uvas 
tintas (enocianina). 

En el mercado interno y para vinos de mesa comercializa 
las marcas: "Termidor", "Bordolino" y "Peñaflor". 

En vinos finos produce, envasa y distribuye, tanto en el 
país como en el exterior, las marcas "Trapiche", "Fond de 
Cave", "Broquel", "Vezelay", "Vieja Abadía", etc. 

El plantel de obreros, empleados, técnicos y directivos 
alcanza a 2100 personas distribuidas en los establecimien
tos industriales mencionados y en la atención de los viñe
dos que posee en Mendoza y San Juan. 
. A partir de 1968 ha encarado con firmeza la exportación 
de productos vitivinícolas, contando con adecuada infraes
tructura industrial y tecnología especializada. 

Como socios fundadores de VINOS ARGENTINOS S. A:. 
Exportadora cuentan con sus servicios de promoción co
mercial internacional y de despachos marítimos, aéreos y 
terrestres. 

Exportaciones de PEÑAFLOR (en u$s a valor FOB): 

1970 
1971 
1972 
1973 

132.300.-
214.800.-
357.800.-

1.306.461.-

1974 
1975 
1976 
1977 

2.201.380.-
1.418.810.-
2.107.410.-
3.350.000.-
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A 18 millones de dólares se elevó el 
nivel de las exportaciones de minera
les en los primeros 11 meses de 1977. 
Esto significa una tasa de crecimiento 
del 16,4 por ciento con respecto a 
igual período del año 1976. Evidencia, 
asimismo, que las exportaciones tota
les que se habían previsto para 1977 
superarán, desde el punto de vista 
económico, a las efectuadas el año 
anterior en más del 11 por ciento. 
En noviembre 

El comportamiento favorable de las 
exportaciones de minerales en no
viembre, estuvo determinado, princi- · 
palmenta, por el aumento en los en
víos de boro y boratos; fluorita, grani
tos, creta y por la exportación tempo
raria de estaño y plata. Por el contra
rio. en ese mes se apreció una desa~ 
celeración en las ventas externas de 
bentonita, berilo, dolomita, mica, plo
mo en lingotes, sal, talco y yeso. 

En suma, las exportaciones de no
viembre alcanzaron a 7.230.299 kilo
gramos de minerales por un valor de 

EN EL EXTERIOR AUMENTARON 
EN UN 16,4 POR CIENTO 

2.238.175 dólares estadounidenses. 
El envío de mayor volumen de no

viembre correspondió a una partida 
de 1.600.000 kilogramos de yeso con 
destino a Uruguay, por valor de 
35.130 dólares. Desde el punto de vis
ta económico, el despacho de mayor 
significación fue el de estaño y plata 
(360.180 kilogramos) con destino a 
Gran Bretaña, pues reportó 878.339 
dólares en divisas. Por otra parte, es 
de señalar en cuanto a apertura de 
nuevos mercados para minerales ar
gentinos, el envío a Formosa (Taiwán) 
de 68.450 kilogramos de granito por 
valor de 2a.744 dólares. 

En cuanto a las exportaciones re
gistradas en el mes de octubre último, 
estas totalizaron 11.174.219 kilogra
mos de minerales, equivalentes a 
1.411.824 dólares. Ello implicó un no
torio aumento sobre igual mes de 
1976, pues la diferencia llegó al 58,21 
por ciento. 

El envío de mayor volumen estuvo 
constituído por 4.710.000 kilogramos 

de sal, despachados en su mayoría 
al Paraguay. Sin embargo, medido 
en términos de divisa, el embarque 
de 1.000.000 de kilogramos de bo
ratos de sodio con destino a Brasil, 
fue el más importante, pues se vendie
ron a un precio de 437.988 dólares. 

En noviembre, finalmente, es dt:J 
destacar que Brasil adquirió bentoni
ta, boratos de calcio, de sodio y ela
borados, por valor de 760.752,47 dóla
res; Uruguay compró alabastro, arci
lla, betonita, boratos, cadmio me
tálico, cinc, óxido de hierro, perlita, 
plomo y yeso crudo por el equivalen
te a 138.738,72 dólares; Canadá, 
33.473,44 dólares· de ácido bórico; 
Estados Unidos, 62.867 dólares de 
ácido bórico y manufacturas de grani
to; Chile, 36.576 dólares de bentonita, 
cal, dolomita, fluorita, mármol,ónix y 
perlita, y Paraguay, 20.102,35 dólares 
en azufre, carbonato de calcio, ce
mento, creta, mármol granulado, óxi
do de hierro, aleación de plata, sal, 
talco, yeso calcinado. 

SE LIBERAN A LA ACTIVIDAD PRIVADA RESERVAS MINERAS 
Treinta áreas de reserva minera, con 5.024 kilómetros 

cuadrados de superficie total, fueron liberadas como paso 
previo para que la actividad privada opere en esas regio
nes. De las 30 zonas, 17 se liberan totalmente y el resto en 
forma parcial. 

En estas zonas, situadas en las provincias de Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero, los técnicos de la Secreta
ria de Minería -en colaboración con.ias direcciones de Mi
nas provinciales- han ejecutado diversos relevamientos 
de áreas mineralizadas y, asimismo, trabajos de explora
ción por perforaciones cuyos resultados se ponen ahora a 
disposición del sector privado. 

RELEVAMIENTO MINERO-GEOLOGICOS 

Entre la Secretaría de Estado de Minería y el Instituto 
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Geográfico Militar se suscribieron dos contratos tendientes 
a efectuar trabajos fundamentales para cubrir necesidades 
técnicas del plan catastro, plan geológico minero· 
Patagonia-Comahue y el relevamiento cartográfico de una 
importante área minera de la provincia del Chubut. 

Cabe señalar que en esta área minera la Secretaría de 
Minería ha otorgado beneficios promocionales para la ex
plotación de yacimientos con minerales complejos de plo
mo, cinc, cobre, plata y oro. En efecto, con fecha 29 de di
ciembre de 1976 se concedieron desgravaciones en favor 
de la empresa Morandex Argentina, titular de la mina An
gela, donde se están realizando trabajos de explotación de 
importancia. 



ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Parque de automotores ................................................................................................... . 
Red de caminos: 

Total ....................................................................................................................................... . 
Pavimentados .................................................................................................................... . 

Ferrocarriles: · 
Extensión de líneas en servicio ............................................................................... . 
Pasajeros transportados .............................................................................................. . 
Cargas despachadas ..................................................................................................... . 

Flota Mercante 
Registro bruto ....................................................................................................................... . 
Flota aérea comercial 

Pasajeros transportados ............................... : .............................................................. . 
Tráfico interno .................................................................................................................. . 
Tráfico internacional-regional .................................................................................... . 

Teléfonos instalados 

BALANCE DE PAGOS 
· (En millones de dólares) 

1972 

Mercancías .........................•..................................................................................................... 36 ,4 
Servicios .................................................................................................................................... -255,3 
Transferencias unilaterales .............................................................................................. -4,0 
Movimiento de capitales (1) ............................................................................................ -74,5 
errores y omisiones ............................................................................................................. 12, 7 
pagos internacionales ........................................................................................................ -284, 7 

• Cifras provisionales. 
(1) Movimiento de capitales (no compensatorios) más ingresos. 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

1972 

~~g~~::~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1.904, 7 
Saldo ............................................................................................................ 1.941,1 36,4 
·Estimado 

1973 

2.235,3 
3.266,0 
1.030,7 

unidades 

miles de km. 
miles de km. 

km. 
millones 
millones de t. 

miles de t. 

unidades 
unidades 
unidades 
miles 

1973 

1.b36,5 

1974• 

295,8 
-326,5 -168,9 

10,7 
15,0 
-4,5 

731,2 

1974 

3.634,9 
3.930,7 

285,8 

0,3 
-53,7 
21,2 
94,7 

1975" 

-985,2 
-304.0 

4,6 
191,1 

-1 o 
-1.094.5 

1975 

3.946,5 
2.961,3 
- 985,2 

EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS CLASIFICADAS SEGUN GRADOS 
DE ELABORACION Y TRADICIONALIDAD 

(En millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975 

Total 1.941 3.266 3.930,7 2.961,3 
Bienes primarios e industriales tradicionales ······················································ 1.358 2.541 2.704,7 2.001,3 
Bienes industriales no tradicionales ········································································· 583 725 1.226,0 360,0 

(e) Estimado 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

1976 

3.808.277 

433,6 
41,4 

39.828 
447.5 

17.7 

1.287,0 

4.407.278 
2.644.997 
1 762.281 

2.015 

1976" 

845,2 
-252.3 

18.5 
-477.5 

-9.0 
124.7 

1976 

3.050,0 
3.895.0 

845,0 

1976 (e) 

3.895,0 
2.609,5 
1.285,5 

Miles de pesos 
a precios de 1960 

Estructura 
porcentual 

Tasas anuales 
de variación 

Sectores 

Agricultura .................................................................................................... . 
Minas y Canteras ...................................................................................... . 
Industrias Manufactureras .................................................................... . 
Construcción .......................................................................... .' .................... . 
Electricidad, gas y agua ........................................................................ . 
Transporte y Comunicaciones .......................................................... .. 
Comercio ...................................................................................................... . 
Establecimientos Financieros ............................................................ .. 
Servicios Comunales, 
Sociales y Personales ............................................................................ . 
Producto Bruto Interno 
(a costo de factores) ........................... . 

1975 

2.029 
248 

6.343 
659 
468 

1.205 
3.081 

635 

2.337 

17.005 

1976 

2.118 
250 

6.042 
566 
486 

1.165 
2.886 

652 

2.353 

16.518 

1975 

11,9 
1,5 

37,3 
3.9 
2,8 
7.1 

18,1 
3,7 

13,7 

100.0 

1976 

12.8 
1,5 

36,7 
3,4 
2.9 
7.1 

17,5 
3.9 

14.2 

100.0 

1975 

-3,5 
-4.6 
-2.8 
-9.6 

6.4 
-2.9 
-1.3 

6,6 

4.9 

-1.4 

El signo monetario argentino es el peso ley 18.188 ($). Un dólar equiva'le a $ 500.-Se aclara que esta cotización tl.y,<¡Wa libremente. 

1976 

4.4 
0.8 

-4.7 
-14.1 

3.8 
-3.4 
-6.3 

2.7 

0.7 

-2.9 




