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POBLACION 
Población estimada al 30-Vl-1978: total 26.389 (') 

'(en miles). 

·Tasa media anual por mil habitantes: 

Crecimiento (período 1970175) 13.4 
Natalidad 21,8 
Marta lidad 8.8 

Esperanza de vida al nacer: 

Total 
Varones 
Mujeres 

(período 1970/ 75) 68,2 
65,2 
71,4 

Porcentaje sobre a población según sexo, na
cionalidad y residencia: 

varones 
Argentinos ... 
Población urbana 
Mujeres 
Extranjeros · 
Población rura 1 

49,6 
90,5 
79.0 
50,4 
9,5 

21,0 

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

varones 
Mujeres 

6,3 
7,7 

Número de ciudades según la distribución de 
la población urbana en 1970 (cifras provisio· 
na les): 

Escala de magnitud 

Gran Buenos Aires (*) 
De Looo.ooo a 500.000 
De 499.999 a 100.000 
De · 99.999 a 50.000 
De 49.999 a 25.000 

N'? de 
centros 

poblados 

1 
3 

11 
14 
25 

Teta 1 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'. 
(*) Estimado. 

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

Continente americano -.... . 
Continente antártico ..... . 
Islas australes intercontinen· 

3.761.274 km' 
2. 791.810 km' 

965.314 km' 

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

ki lómetrgs. . ... 
Longitud de fronteras. (en kilómetros) con Chi· 

le: 5.308; Brasil: 1.132; Bolivia: 742: Paraguay: 
1.699: Uruguay,·· 495. · · · · 

Campos naturales y artificiales 
• ocupados actualmente por 

haciendas y que pueden ser 
parcialmente cutlivados . . . 137.100.00Ó Há. 

Superficie cultivada general 29.800.000 Há. 
Superficie de montes fore-sta· 

les y bosques naturales . . 63.300.000 Há. 
Superficie no utilizable en 

agricultura o ganadería (sie· 
rras, montañas, lagunas, etc.) 49.000.000 Há. 

Fuentes: Se han utiliza do como fuentes bási· 
cas las estadisticas anuales que publica el 
Banco Central de la República Argentina 
(BCRAJ y el Informe Económico del Ministerio 
de Economía de la Nación. Además se han ob· 
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís· 
tica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (OEiPAL), Centro de ln
fcrmación Económica (CIDl·E) y Centro lnter
a merica no de Promoción de Exportaciones 
(CIPE). Se ha obviado la mención de la fuen
te en cada caso particular dada la finalidad 
eminentemente ilustrativa del presente tra
bajo. 

* El signo monetario argentino es el peso ley 18.188 ($). 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 

Producto bruto interno . . . . . . . . . . . . . . . 
Inversión bruta interna 
Consumo 
Producto bruto interno por habitante 

(*) Dato provisorio. 

(1) Millones de dólares constantes de 1960. 

DATOS ILUSTRATIVOS 

Parque automotor (a) 
Rece:ptores de televisión (b) 
Receptores de radiq (b) 
Salas cinematográficas 
Salas teatrales (c) 
Museos 
Cantidad de diarios 
Teléfonos instalados 
Aeródromos comerciales 
Electricidad librada al servicio 

(a) Patentados: (b) Estimados 
(cine o teatro). 

SECTOR AGROPECUARIO 

público 

1977; (C) Se 

millones de u$s 
mi llenes de u$s 
millones de u$s 
dólares 

Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Mw/h 

incluyen salas de uso 

Volumen de producción, (Principales pr·oductos) en miles 
de ·toneladas métricas 

Trigo 
Ma1z 
Lino ............ . 
Arroz 
Sorgo granífero 
Girasol 
Caña· de azúcar .. 
Uva (teta 1) .......... 
Algodón 
Tabaco ........... . 
Té 
Naranja 
Manzana 
Per'-i ............... . 
lana .................. . 
Carne vacuna 
Existencias ganaderas al 30 
Vacunos, mi les de cabezas 
Ovinos, miles de cabezas 

·<•)-'.Estimado. 

1976/77 

11.000,0 
8.500,0 

617,0 
320,0 

6.600,0 
900,0 

14.500,0 
3.225,0 

504,0 
80,0 

140,0 
800,0 
820,0 
160,0 
156,0 

2.899,7 
de junio de t977 

43.520,5 
48.456,7 

1977 (1) 

228.662 
52.267 

165.396 
2.100(') 

1977 

5.000.000 
9 600.000 

1439 
2.007 

415 
350 

2.234.776 
292 

27.175.916 

alternativo 

1977/78 

5.300,0(1) 
9.500,0 

640,0 
340,0 

9.400,0 
1.600,0 

14.500,0 
3.226,0 

514,0 
80,0 

130,0 
650,0 
790,0 
141.0 
194,0 

3.214,0 

60.000,0 
38.000.0 

(l) Para la campaña 1977/78 la cifra correspondiente es de 5.300 miles de to· 
ne ladas. 

SECTOR INDUSTRIAL 
Volumen de prooucción 

Petróleo ...................... . 
Carbón comerciable ................ . 
Acido· sulfúrico .................... . 
Heladeras .......................... . 
Automotores ....................... . 
Tractores ........................... . 
Televisores .......................... . 
Pastas celulósicas ................. . 
Papeles y cartones ................. . 
Motonaftas ......................... . 
Diesel Oil .......................... . 
Gas-Oil ............................. . 
Energía eléctrica .................. . 
Cemento ........................... . 
Arrabio ............................. . 
Acero crudo ....................... . 
Laminados .............. , .......... . 
E_~tracto de quebracho ....... , ..... . 
Vino .....•.................... · ...... . 
A~~r ............................. . 

(*) Da_tos porvisorios. 

Miles de m" 
Miles de t. 
Miles de t. 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de m" 
Miles de m" 
Miles de m" 
Mw/h 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de HI. 
Miles de t. 

1976 1977(*) 

23.114,3 
614,6 
233,9 

194.461,0 
192.090,0 
24.098,0 

169.325,0 
301,2 
736,5 

5.332,0 
786,3 

5.974,0 
25.198,0 

5.716,8 
1.366,9 
2.430,6 
2.413,3 

91,9 
28.197,5 

1.490,0 

25.010,5 
533,3 
251,l 

207.132,0 
236.228,0 

25.631,0 
253.751,0 

320,8 
808,9 

5.696,0 
904,0 

6.439,2 
27.335,3 
6.030,1 
1.100,7 
2.536,8 
2.792,5 

104,8 
23.318,7 

1.661,9· 

NOTA: (t) toneladas; mú: metros cúbicos; kWh: kilovatios/hora; TPB: toneladas registro bruto; km: kilómetros. 
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EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO NETO DEL 

BANCO CENTRAL AL GOBIERNO NACIONAL 
A comienzos de 1976 la Argen

tina se hallaba al borde de la 

hiperinflación. 

Una de las principales causas 

de esa situación se originaba en 

el sobredimensionamiento e ine

ficiencia del aparato estatal, que 

generaba un abultado déficit. 

Este, agravando la situación, era 

( financiado, en su mayor parte, 

por la creación de dinero del 

Banco Central. Con grandes es

fuerzos se ha reducido gradual

mente el déficit fiscal y la con

veniente emisión monetaria pa

ra atenderlo, a punto tal, que 

después de dos años, la Argen

tina ha podido programar un fi

nanciamiento neto del Banco 

Central al sector público igual 

a cero. En los primeros seis me

ses del año esta meta se viene 

cumpliendo exitosamente, y al 

mismo tiempo la Tesorería Ge

neral de la Nación viene regis

trando superávits como no ocu

rría desde muchos años atrás. 

EVOLUCION DEL 
DEFICIT FISCAL 

La Argentina ha l·ogrado redu

cir drásticamente su déficit fis

cal reduciendo las transferen

cias de la Tesorería a las Em

presas Estatales y a las Provin

cias. Al mismo tiempo ha au

mentado significativamente la 

recaudación de impuestos a tra-

~ vés de la erradicación de la eva

sión fiscal y de la mayor efi

ciencia operativa del organismo 

recaudador. La conjunción de 

estos factores permitió año a 

año, ir reduciendo el déficit (co
mo se observa en el gráfico 
construido según la metodología 
del Fondo Monetario Internacio
nal). Esta tendencia se mantiene 

firmemente en los primeros cin
co meses de 1978, período en 
el cual la reducción alcanza al 
43 % con relación al total del 
déficit de igual período de 1977. 

FINANCIAMIENTO NETO 
DEL BANCO CENTRAL A LA TESORERIA 

EVOLUCION DEL DEFICIT DE TESORERIA 
VARIACION PORCENTUAL 

CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
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UNA MUESTRA DE RIQUEZA DEL PAIS 

Acalladas las manifestaciones 
de alegría que desbordaron las 
calles de Buenos Aires por el 
triunfo, no sólo del equipo ar
gentino en el Mundial de Fútbol, 
sino también por la amable pre
sencia de los equipos extranje
ros y la buena organización que 
coadyuvó a un magnífico desa
rrollo de todo el programa, en 
la ciudad de Buenos Aires se 
mostró nuevamente el entusias
mo ante la 29~ Exposición Inter
nacional de Ganadería, Agricul
tura e Industria. 

En el tradicional predio de 
Palermo, empresas industriales 
levantaron modernos e i~por

tantes stands donde se exhibie
ron los adelantos obtenidos en 
maquinarias agrícolas, automo· 
tores, productos alimenticios, 
calderas, máquinas herramienta, 
básculas, ordeñadores, bebidas, 
carnes, motores y maquinarias 
de todo tipo. 

También estuvieron presentes 
los stands de distintas provin
cias como la de El Chaco, con 
su lema "El Chaco Puede" y el 
de Salta, que compite con "Sal
ta Tiene" y la de otros organis
mos: Junta Nacional de Carnes, 
Bolsa de Cereales, Instituto Na
cional de Tecnología Agropecua
ria, YPF, etc., así como repre
sentaciones de otros países. 

A continuación de este am
plio sector se encontraban los 
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grandes galpones que divididos 
en boxes, albergaban los distin
tos tipos y razas de animales. 

La extraordinaria afluencia, no 
sólo del público porteño, sino 
de gente llegada de las provin
cias y también de extranjeros, 
algunos que habían viajado para 
el Mundial y otros para asistir 
a la exposición, demostró el in
terés que siempre despierta es
ta feria, que es una de las mues
tras más completas de la rique
za del país, y que se realiza 
todos los años, organizada por 
la Sociedad Rural Argentina. 

El sábado 19 de julio se pro
cedió a la inauguración oficial 
de la 29~ versión de esta feria 
que, como en ocasiones ante
riores, contó con la presencia 
de autoridades máximas del 
país, encabezadas por el señor 
Presidente de la Nación, Tenien
te General Jorge Rafael Videla, 
el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Doctor Hora
cio Heredia, el ministro de Agri
cultura y Comercio del Uruguay, 
Dr. A. Fernández Bertoli, el mi
nistro de Economía, Dr. José Al
fredo Martínez de Hoz, secreta
rios y subsecretarios del sector 
agropecuario, otros ministros in
tegrantes del Gabinete Nacional, 
y altos funcionarios de diversas 
áreas. 

Un público entusiasta gozó de 
esta fiesta tradicional y plena 

de colorido, donde las bandas de 
los Regimientos de Granaderos 
y de Patricios contribuyeron al 
brillo del acto con los sones de 
marchas coreadas por los asis
tentes. 

Luego de escucharse el Him-
no Nacional, el doctor Celedonio 
Pereda, Presidente de la Socie-
dad Rural Argentina, pronunció 
unas palabras alusivas al acon
tecimiento, seguido por el Se
cretario de Agricultura y Gana
dería, doctor Mario Cadenas Ma
dariaga, iniciándose a continua
ción el desfile de los grandes 
campeones de las distintas ra-
zas vacunas presentadas en la 
feria, y de los espléndidos ejem
plares de las razas equinas y 
ovinas. 

' 
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Otros actos, como la entrega 
de premios a productores, cria
dores y técnicos que con su la
bor contribuyeron a mejorar las 
razas, así como la exhibición de 
la Brigada Azul de la Policía cu
yos integrantes demostraron an
te el público asistente, su peri
cia en los ejercicios realizados 
sobre magníficos y entrenados 
caballos, completaron una tarde 
en que el encuentro de la indus-
tria con la ganadería y la agri- ' 
cultura, la presencia del campo 
en la ciudad, volvió a crear un 
genuino sentimiento de orgullo 
argentino. 



RURAL 
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íl Sector Agropecuario 

UN INEQUIVOCO TESTIMONIO 

DE SU VOLUNTAD DE PROGRESO 
El presidente de la Repúblicc., 

teniente general Jorge Rafael 
Videla, se sumó también a la 
fiesta máxima del campo. En un 
mensaje dirigido a los producto
res agropecuarios expresó: 

"Deseo enviar nuestro saludo 
especial al productor argentino, 
en este día en el que se inau
gura la Vigésima Novena Expo
sición Internacional de Ganade
ría, Agricultura e Industria. Me 
dirijo tanto a aquellos que dedi
can su esfuerzo para obtener lo 
mejor que la acción conjunta del 
hombre y la naturaleza pueden 
ofrecer en nuestra tierra, como 
a los que aplican su conoci
miento e industria para poten
ciar cada vez más la capacidad 

\ productiva del sector agropecua
rio nacional." 

"En todos ellos el país ha de
positado una cuota importante 
de esperanza, ya que la expan
sión rápida y sostenida que de
seamos para nuestra economía 
sólo podrá ser una realidad si 
está integrada por un firme cre
cimiento y desarrollo del campo 
y de sus industrias." 

"Llevamos ya dos largos años 
de luchas y prédica. Lucha, pa
ra defender a la patria del ene
migo interno. Prédica, en favor 
de la unidad de nuestro pueblo 
y del afianzamiento de nuevos 
comportamientos, que encuen
tren en ta pluralidad de opinio
nes y en la legítima competen-

cia de intereses, el estímulo pa
ra una permanente superación 
personal y colectiva en todos 
los órdenes de la vida nacional." 

"Hoy podemos decir que he
mos ganado la lucha y que ve
mos con alegría al país conver
ger en e! sentimiento de unidad 
y en el cultivo de una nueva 
visión de futuro." 

"El sector agropecuario ha si
do un claro generador de ese 
espíritu renovado y ha dado, en 
estos dos últimos años, un ine
quívoco testimonio de su volun
tad de progreso." 

"Se alcanzaron records de 
siembra y de cosecha en dife
rentes cultivos, y las exportacio
nes del sector y de sus indus
trias complementarias, a pesar 
de haber afrontado precios des-

favorables en algunos casos, 
confirieron una solidez por largo 
tiempo ausente a nuestra balan
za de pagos." 

"Estos importantes resultado~ 
alcanzados no deben ser, sin 
embargo, más que el comienzo 
exitoso de t~n largo proceso. Vi
vimos tiempos en que debemos 
sostener todos los esfuerzos, 
pues sólo con esa actitud se 
consolidará nuestra posibilidad 
de crecer. Llegue por lo tanto al 
campo el agradecimiento del 
país por lo que ha aportado a 
la recuperación nacional, y la 
confianza de un pueblo que, al 
igual que en los industriales, 
confía en la capacidad del pro
ductor agropecuario para coope
rar activamente en la afirmación 
de la Argentina moderna y pu
jante que hoy ya, gracias a Dios, 
todos anhelamos." 

~) 



Al declarar inaugurada la 29~ 

Exposición Internacional, el se
cretario de Estado de Agricultu
ra y Ganadería, Doctor Mario 
Cadenas Madariaga, pronunció 
un discurso informando sobre la 
evolución del sector agropecua
rio. Se transcribe a continua
ción su texto completo: 

Próximos a cumplir la prime
ra etapa del gobierno de la Re
organización Nacional, nos pa~ 

rece la circunstancia apropiada, 
desde esta alta tribuna, para ha
cer una breve recapitulación de 
los principales resultados obte
nidos en el área agropecuaria, 
desde 1976 a 1978. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Como rasgo fundamental de 
la evolución cumplida, podemos 
afirmar que en materia agraria 
la República Argentina ha supe
rado un largo período de estan
camiento, o de muy bajas tasas 
de crecimiento, para ingresar en 
una etapa de fuerte expansión. 

Esta clara evolución adelanta 
la tendencia aue caracterizará 
la de todos los sectores nacio
nales inmediatamente que las 
.Políticas enunciadas tengan ple
na ejecución. 

La evolución del agro, neta
mente positiva, tanto desde el 
punto de vista de la producción 
global como a través de la de 
sus sectores más importantes, 
se revela más terminante en el 
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orden del comercio mundial, 
donde nuestro país, en estos dos 
años, incrementó fuertemente su 
partkipación en forma más acen
tuada que la de sus principales 
competidores. 

En la producción agropecua
ria global, los volúmenes produ
cidos en los períodos 76/77 y 
77178 señalan un incremento so
bre la producción de 1975/76, 
del 12,4 % y un incremento so
bre la producción promedio de 
los cinco añ"os anteriores del 
15,1 %, y es, de esa manera, la 
producción agropecuaria más im
portante de la historia argentina. 

Si nos detenemos en el aná
lisis de los sectores que compo
nen la producción agraria, con
firmamos las conclusiones ade
lantadas. En efecto, la produc
ción de cereales y oleaginosos 
de la cosecha 1976/77 con 
31.700.000 toneladas y la de 
1977 /78 con más de 29.000.000 
de toneladas, son las más impor
tantes de la historia agrícola de 
nuestro país. 

Con respecto al quinquenio 
anterior 1971/72 - 1975/76 im
plican una expansión del 30 %, 
tomando el promedio de la pro
ducción de los dos últimos años. 

En base a esta producción la 
República Argentina aumentó su 
participación en el comercio 
mundial de cereales del 6,7 % al 
8 %, y en el orden de los pro
ductos oleaginosos la incremen-

tó del 2 % al 10 % en el mismo 
período. 

En este lapso las exportacio
nes de cereales de Estados Uni
dos y Australia caen en un 
5,98 % y en un 5,13 %, res
pectivamente, y las de Canadá 
se incrementan en un 12,87 %, 
mientras las exportaciones ar
gentinas crecen en un 22,6 por 
ciento. 

Respecto de la evolución de 
la ganadería vacuna, diremos 

1 

que es menos espectacular en 
cuanto a la producción interna, 
porque las leyes biológicas im
ponen limitaciones al crecimien
to ganadero mucho mayores que 
al crecimiento agrícola, y ade
más porque las circunstancias 
fueron menos favorables para su 
expansió_n. 

En el orden de fas exportacio
nes incrementamos los volúme
nes de 262.000 toneladas en 1975 
a 527.000 toneladas en 1976, a 
·583.000 toneladas en 1977 y es
peramos superar las 700.000 to
neladas en 1978. 

En el mismo período Australia 
incrementó sus exportaciones en 
un 17 %, Nueva Zelandia las 
disminuyó en un 3 % y el Uru
guay se mantuvo, al final, sin 
variaciones. 

La República Argentina, por 
el contrario, incrementó sus ex
portaciones en un 167 %, y su 
participación en el Mercado Mun
dial de Carnes aumentó de un 
11.2 % a un 23 por ciento. 

i 
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En materia de lanas, las ex

portaciones aumentaron de 57 
millones de dólares en 1975 a 
254 millones estimados para 
1978; y en volúmenes, de 103.000 
toneladas a 163.000 toneladas. 
En el último año, la Argentina 

aumentó un 30 % sus exporta
ciones, Sudáfrica en 9 %, mien
tras que Australia descendió en 
un 34 % y Nueva Zelandia en un 
10 por ciento. 

En cuanto a otras exportacio
nes de gran significación, las 

de frutas, cabe destacar que se 
han incrementado de 110 millo
nes de dólares a 215 millones 
de dólares entre 1975 y 1978. 

Esta formidable expansión del 
sector primario no se ha produ
cido sin un paralelo desarrollo 

del sector industrial elaborador 
de las materias primas agrarias, 
lo que puede percibirse clara
mente a través del crecimiento 
de las exportaciones de produc
tos primarios· elaborados. En 
efecto, el valor de las exporta
ciones de estos productos au

mentó 14, 7 % en 1976 respecto 
de 1975, 84,4 % en 1977 respec
to de 1976 y 111,5 % en 1977 
respecto de 1975. 

LAS CIRCUNSTANCIAS 
QUE CONDICIONARON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Si son significativos los resul
tados obtenidos por sus cifras 
absolutas y relativas, lo son mu-
cho más por las circunstancias 
internas e internacionales que 
los rodearon. 

En efecto, en el orden inter
nacional, a partir de 1976, se 
produjo una caída en la cotiza
ción de los cereales que se man
tuvo durante todo el año 1977, y 

señaló, para estos, las más ba~ 

jas cotizaciones conocidas, en 
valores constantes, desde la fi
nalización de la segunda guerra 
mundial. 

En el orden de los productos 
oleaginosos, también se produjo 
una caída, pero no fue tan grave 
ni tan pronunciada como para 
los cereales en el período de re
ferencia. 

Si comparamos el precio F.0.8. 
promedio de los cereales y olea
ginosos respecto de 1973, con
cluiremos que én valores. cons
tantes son inferiores en más de 
un 40 % para los primeros y en 
un 50 % en el segundo caso. 
Esta caída no se refleja con 
tanta gravedad en el mercado 
interno, por la eliminación o re
ducción de los gravámenes a las 
exportaciones y por la reforma 
de la política cambiaría. 

En cuanto a la carne, los ni
ve·les de precios vigentes en el 
Mercado Mundial nunca se recu
peraron totalmente de la rece

sión de 1975. Para apreciar la 
gravedad de esta depresión, re
cordemos que en la actualidad 
alcanzan sólo al 40 % de los 
valores promedios de 1973. 

En resumen, el crecimiento 
de la producción y de las ex
portaciones agropecuarias ar
gentinas se logró en las circuns
tancias más difíciles. De ahí el 
craso error de comparar la si
tuación actual de precios con la 
de 1973, pues las circunstancias 
internacionales son totalmente 
diferentes y escapan a la auto
ridad de los gobiernos y al poder 
de las naciones, experimentán
dola particularmente, la primera 
potencia mundial, los Estados 
Unidos de América, en su con
dición de gran productor y ex-

portador de cereales y oleagi
nosos. 

En cuanto a las circunstan

cias internas, sin duda nuestra 
gran producción ha sido el re
sultado directo de un cambio 
profundo en las políticas y en 
las condiciones generales de vi
da y de trabajo, que se dieron 
a partir de marzo de 1976. 

La vigencia plena de la segu

ridad en la ·disposición y goce 
de· los bienes y de los frutos de 

la producción, la liberación pro
gresiva de las trabas y limita
ciones a la libertad para produ
cir y comerciar y una sustancial 
modificación en el tratamiento 

de las exportaciones, a través 
de la política cambiaría y la re

ducción y/o eliminación de los 
impuestos a las exportaciones, 
son los factores fundamentales 
que explican esta evolución. 

Pero el hecho sorprendente 
es aue se obtiene este resultado 
antes de haberse dado cumpli
miento total de la política enun
ciada, es decir, antes de la total 
liberación de los gravámenes a 
las exportaciones o de la vigen
cia de un mercado a término 
de cambio; antes de que la 
transformación institucional que 
estamos ejecutando y proyectan
do se haya sancionado totalmen
te o produzca todos sus efectos; 
antes de lograrse el equipamien
to y transformación tecnológica 
del sector agropecuario; antes 
que la producción industrial al
cance los niveles de eHciencia 
que debe desarrollar; antes que 
se haya completado la transfor
mación y modernización del sis
tema financiero. 

Este hecho nos recuerda la 
parábola del sembrador, a 1 con
firmarnos que la semilla fecunda 

7 



de .Ja nueva política ha caído en 
tierra fértil, constituida funda
mentalmente por la población 
rural, la que con una inmensa 
vocación de trabajo ha dado la 
respuesta más positiva. 

Al mismo tiempo nos revela 
las inmen_sas posibilidades que 
encierra la aplicación integral 
de la política enunciada. 

LOS PERSPECTIVAS DE CORTO 
Y MEDIANO PLAZO 

Es importante decir aquí cuál 
es la visión oficial que se tiene 
de las perspectivas de corto y 
mediano plazo de la producción 
agropecuaria. 

Estamos firmemente conven
cidos de que estas perspectivas 
son satisfactorias porque se ha 
producido una reacción en el 
Mercado Mundial de Cereales y 
de productos oleaginosos, ha
biéndose eleva.do sensiblemente 
sus precios en valores constan
tes, y esta tendencia todo hace 
presumir que continuará por va
rios períodos, pues los grandes 
países productores, en razón de 
los volúmenes de existencias 
disponibles, limitan espontánea 
o deliberadamente la produc
ción. La República Argentina 
con menores costos, puede y 
debe aprovechar esta circuns
tancia para expandir su partici
pación en el comercio mundial. 

En cuanto al Mercado Inter
nacional de Carnes todos los 
signos indican que estamos 
frente a una reacción de los 
precios y .de la demanda, en 
razón del incremento de los va
lores operados en el mercado 
interno de los Estados Unidos, 
de la contracción de las exis
tencias de hacienda de Austra
lia y por el sustancial incremen-
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to de la demanda de carnes que 
se registra en todos los merca
dos, y particularmente en algu
nos nuevos, como la República 
Federativa del Brasil. 

Si a tal evolución del mercado 
internacional le agregamos los 
beneficios lógicos que resulta
rán de la modernización y ma
yor eficiencia de todas las ins
tituciones del sector agropecua
rio, de la mayor eficiencia del 
sector financiero, del perfeccio
namiento del sistema fiscal, de 
la lógica y esperada evolución 
muy favorable de la industria y 
el comercio argentino para pro
ducir artículos de alta calidad 
a niveles de precio internacional 
o muy próximos a éstos, debe
mos ser optimistas. 

LA CONEXION DEL 
PRESENTE CON EL CORTO 
Y MEDIANO PLAZO 

Si examinamos la situación de 
la agricultura y la ganadería 
desde ·el punto de vista de la 
rentabilidad actual de las explo
taciones, debemos concluir que 
ella es insuficiente, básicamen
te por causas derivadas del 
Mercado Internacional y por ,Ja 

evolución de los precios de los 
insumos. 

El problema, entonces, radica 
en saber cómo transitar de este 
presente a aquél futuro de me
jores perspectivas. Fundamen
talmente debe hacerse a través 
de una adecuada y generalizada 
información mostrando las posi
bilidades que nos reservan los 
años próximos, a fin ·de suscitar 
las motivaciones correspondien
tes en función de esas expec-
tativas. 

En segundo término, se deben 
mejorar los ingresos del produc-

tor a través del programa de li
beración del comercio exterior. 
Al respecto, tengo el agrado de 
anunciar que el ministro de Eco
nomía ha resuelto reducir a par
tir del 1 Q de agosto, los gravá
menes vigentes a las exportacio
nes de carnes vacunas, hasta su 
total eliminación en forma pro
porcional e igual, en cinco me
ses. 

Asimismo, ha resuelto reducir 
a 1 10 % los derechos de expor
tación sobre las ventas al exte
rior de ganado en pie, y al O% 
los derechos vigentes para las ' 
carnes ovinas y equinas. 

En tercer término debemos 

proporcionar al productor los 

recursos financieros necesarios 

a través del régimen bancario, 

en particular con las líneas de 

mediano y largo plazo. En esta 

forma la insuficiencia actual de 

recursos se cubrirá con el cré

dito para saldarlo en ·e! momen

to de comercialización más con

veniente. 

Sobre este particular, me ca

be el placer de anunciar que el 

Banco de la Nación Argentina, 

ha agregado a sus 1 íneas ya co- I 
nocidas una para retención de 

vi.entres de hasta 4 años de pla-

zo; otra para compra de ha

cienda de invernada de hasta 

2 años de plazo, y una tercera 

para la compra ·de tractores y 

cosechadoras usados. Además, 
en muy pocas semanas se im

plementarán los créditos de lar-
go plazo, de hasta 9 años, por 

un monto de 120 millones de 

dólares que con destino a desa- ' 
rrollo agropecuario, desmonte y 

lucha contra las malezas se han 
establecido con la participación 
del Banco Mundial. 



EL SENTIDO DE LAS 
REFORMAS PROYECTADAS 
Y EN EJECUCION 

~ La política agropecuaria ade-
más de ser una política de cre
cimiento económico, debe aspi

rar a formar parte del proyecto 
político de crear para el futuro 
las bases de una auténtica de
mocracia. 

Los nuevos principios estable
cidos para la a·dquisición de la 

Herra fiscal, y los que se pro
yectan para el régimen de arren
damientos; la defensa de la pra-

l ducción a través del correcto 
funcionamiento del mercado in
terno e internacional, y no a tra
vés de la intervención directa; 
la imposición de la competencia 

como instrumento de promoción 
de la eficiencia, contra las fal
sas protecciones o privil·egios, 
aun cuando aparentemente favo
rezcan al productor o sus aso
ciaciones, y toda la liberación 
que se ha dispuesto, es en defi
nitiva un gran mecanismo o sis
tema de educación ciudadana 
para que, a través de la práctica 
de la libertad y de la asunción 
de los riesgos propios de la pro
ducción, se desarrolle una men
ta 1 idad fuerte, independiente y 

~~ segura de sí misma. 

Esta política lleva implícita un 
cambio fundamental en el com
portamiento, la conducta y los 
hábitos de vida y de trabajo ge
neralizados, en las últimas dé
cadas, pero es la única forma 
de asentar la futura democracia 
en su más sólido cimiento, que 
es la mentalidad de los hombres. 
Si no llevamos a cabo esta re
forma, si reducimos nuestra fun
ción a una mera administración, 

~ si no modificamos las institu
ciones y las estructuras socio
económicas donde anidaron los 
vicios de la democracia argen
tina, volveremos rápi·dame.nte a 

las conocidas experiencias de la 

9emagogia, el populismo y el re
troceso en todos los órdenes. 

Forma parte de este proyecto 
conceder inmediata participa
ción institucional a las entida
des representativas de la pro
ducción, el comercio, la indus

tria, las universidades y entida
des científicas y profesionales, 
en las principales funciones co
rrespondientes al área de la Se
cretaría de Agricultura y Gana
dería, y al respecto informo ha
ber elevado las propuestas para 
la integración de dos de los 
principal•es organismos, las Jun

tas de Granos y de Carnes y 
haber resuelto la del Servicio 
Nacional de Luchas Sanitarias. 

Por encima de la oposición 
de algunos sectores, derivada 
de su comunión con ideologías 
diametralmente opuestas a la 
política que llevamos a cabo o 
proveniente de la resistencia al 

cambio, u originada en los· in
tereses afectados, la actitud 
mayoritaria de los productores, 
se refleja en la producción lo
grada, la que no pudo darse si · 
la política iniciada en 1976 no 
interpretara correctamente las 
posibilidades y características 
del sector, y no obtuviera una 
generalizada aceptación en su 
conducta concreta y diaria. 

Con este amplio r'espaldo con
tinuaremos trabajando por el 
proceso de reorganización na
c.ional, seguros de que reserva 
para la Nación un futuro de 
grandeza. 

Señores: 

Como lo hicimos el año pasa
do, en este torneo de méritos, 
comenzaremos por distinguir a 
los hombres que representan a 
los prototipos del empresario, el 

trabajador y el científico o téc

nico, como los sectores de la 
conjunción de cuyos esfuerzos 
s·e obtiene la producción rural. 

Como empresario hemos ele
gido a un pequeño productor, 
don Horacio C. G iacobone, 
quien en su explotación en la 

zona de Arredfes demuestra ·lo 
que puede lograrse en una re
ducida ·extensión, trabajándose 
con gran eficiencia. 

Como trabajador, este año, 
distinguiremos a don Elfio Hi
dalgo, quien en la provincia de 
Buenos Aires trabaja en una ex
plotación agrícola en 'Pergami

no, con un conocimiento cabal 
de todos los cultivos que allí se 
realizan. 

Como científico al ingeniero 
don Mariano J. Frezzi, quien es 
el descubridor del agente trans
misor de la lepra explosiva en 
los naranjos, y el que identifica 
el hongo causal de la mancha 
negra del girasol y de la man

cha de la hoja de maní. Asimis
mo colaboró en la obtención de 
múltiples variedades de sorgo. 

Finalmente, a partir de este 
año, hemos resuelto incorporar 
el arte vinculado al campo, co
mo otra faceta fundamental de 
la actividad que debe!Tlos ·dis
tinguir porque no se puede 
compren.der la vida rural, sin 
exaltar y descubrir sus valores 
estéticos. Dentro de esta fina
lidad hemos resuelto instituir la 
medalla al mérito artístico, con 
el nombre del gran pintor de 
nuestro paisaje, Fernando Fa
der, y otra al mérito 1 iterario, 
con el nombre de Hicardo Güi
raldes. Este año, distinguiremos 
con la primera al pintor de nues
tra pampa, don Juan Antonio 
Ballester Peña. 
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Tradicional desfile de gauchos en el acto de inauguración oficial. 

Entre los conceptos vertidos 
por el presidente de la Socie
dad Rural Argentina, señor Ce
ledonio V. Pereda, cabe citar los 
siguientes: 

- Hoy que estamos viviendo 
el resurgimiento de la Argenti
na, todos debemos convencer
nos de esta realidad y contri
buir a encauzarla y consolidarla. 

10 

- Las Fuerzas Armadas de
bieron asumir el poder cum
pliendo un deber patriótico e 
iniciaron un proceso de orden, 
moralización y reorganización en 
el que están empeñadas. Se han 
fijado objetivos definidos que, 
sin impaciencia, debemos ayu
dar a cumplir. 

- Su primer éxito ha sido la 

Celedonio 
Pereda 

derrota de la subversión, que lo
graron con valentía, sacrificio y 

' 

el genuino apoyo y reconoci
miento de todo el pueblo argen
tino, en demostración de un au- ' 
téntico deseo de vivir en paz y 
libertad. 

- En estos días se ha eviden
ciado otro éxito fundamental del 
gobierno y es que se ha logra-
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do en poco más de dos años, 
a pesar de las dificultades que 
todos hemos debido soportar, 
una extraordinaria unidad y re
afirmación del espíritu nacional. 

- El hecho que corrobora esa 
afirmación es el triunfo de la 
Argentina en el reciente Cam
peonato Mundial de Fútbol a 
fuerza de fe, técnica y coraje, 
que han llevado a sentirnos nue
vamente unidos bajo un solo cla
mor y una sola bandera. 

-Ese triunfo tan significativo 
demostró no sólo al país sino 
también al mundo entero el es
píritu deportivo, la capacidad 
de organización y la magnífica 
educación de su pueblo. Pero 
lo más importante de todo es 
que los deseos de unión y pro
greso se sublimaron en un es
pontáneo reencuentro y reafir
mación del ser nacional. 

-·Esperemos que los perio
distas de todas partes del mun
do que nos visitan, fieles a su 
lema de informar con objetivi
dad, transmitan con veracidad 
lo aue han visto. Así se acab·a
rá con la difamación que aque
llos argentinos descastados ha
cen correr en los medios infor
mativos de Occidente, utilizan
do para ello el producto de sus 
asa Itas y secuestros. 

- Quien no se dé cuenta to
davía de que esta es una gue
rra, tendrá que transitar el tris
te camino que recorrimos varios 
países sudamericanos para po
der derrotar al extremismo. 

-Al iniciar su gestión el ac
tual gobierno formuló un pro
grama de política económica 
basado en la liberación y el sin
ceramiento de la economía y el 
respeto de la iniciativa privada. 

- Grandes han sido los es
fuerzos para lograr resultado:; 
positivos en las más diversas 
áreas y mucho se ha .. obtenido. 
Lo importante es la perseveran
cia en el rumbo elegido para 
lograr la modernizaciión anhe
lada. 

- Sin embargo para obtener 
los resultados deseados aún fal
ta tomar decisiones fundamen
tales en lo que concierne a la 
dimensión del Estado que no 
pueden seguir siendo demora
das. 

- Es indispensable la parti
cipación del sector privado en 
las áreas de industrias de base 
como ser la gran minería, la pe
troquímica, la siderurgia, el pe
tróleo, la energía y las comuni
caciones. 

- Si alguna vez se impuso el 
concepto que las industrias de 
base en manos ·del capital pri
vado podrían llegar a afectar el 
poder de decisión y la seguri
dad nacional, nuestra experien
cia demuestra lo contrario. 

- Debido a la ineficiencia del 
sector estatal, se puede hasta 
llegar a poner en peligro dicha 
seguridad, dada la ineficienc:ia 
global de la economía que esta 
situación trae ·aparejada. 

- El problema más grave que 
aún afronta el país es e·I de la 
inflación porque todavía no se 
ha logrado rebajar las tasas 
mensuales a cifras aceptables. 

- Al haberse obtenido el equi-
1 ibrio presupuestario se ha da
do un gran paso adelante, pero 
es necesario dar otros y el más 
importante es circunscribir de
finitivamente al Estado a su 
función específica, debiendo 
acelerarse el redimensionamien
to y privatización de empresas 
que aún permanecen en su ó~ 
bita. 

- En nuestro sector los re
sultados logrados indican que 
las bases de la política agrope
cuaria establecida son las co
rrectas y la supresión de reten
ciones y la libertad de cambios 
que han permitido el acceso al 
precio internacional en casi to
dos los rubros, es lo que ha 
provocado la excelente respues
ta de la producción en las dos 
últimas ·campañas. 

- Los tonelajes exportados 
este año de granos y carnes han 
significado un aporte muy posi
tivo a la recuperación de nues
tra economía, traducido en una 
excepcional· mejoría del sector 
externo y un principiio de reac
tivación en el aspecto interno. 

- No obstante no se debe 
descuidar la situación del pro
ductor considerado individua·l
mente. El ganadero y sobre to
do el criador atraviesan una di
fícil situación frente a precios 

de venta estacionarios o aún en 
baja. 

- El campo argentino ha sido 
capaz de lograr en tan sólo dos 
años, verdaderos records de pro
ducción. Que no quede duda 
que esto ha demandado sacri
ficio y esfuerzo y que de ello 
se han derivado beneficios para 
la totalidad de la economía na
cional. 

- El problema de la alimen
tación de una población mun
dial en constante· expansión se 
torna más complejo a medida 
que nos acercamos al fin del 
s-iglo. Debemos recordar que a 
principios del siglo muchas eran 
las naciones autosuficientes en 
alimentos. 

- En un mundo en donde ca
da vez es más crítica la pro
visión de energía y de alimentos 
no ·caben concepciones protec
cionistas ni políticas demagó
gicas .. 

- Hoy más que nunca es fun
damental la correcta asignación 
de los recursos a nivel mundial 
para no derrochar esa escasa 
energía tan indispensable. Es 
con esta idea bien clara en 
nuestras mentes que podremos 
hacer de nuestro país el gran 
exportador de alimentos, que lo 
destacarán entre las potencias 
mundiales. 

- A los 112 años de haberse 
fundado la Sociedad Rural Ar
gentina, vuelvo a_ hacer, como 
hace un año, un llamado gene
ral para cuidarnos de los impa
cientes que creen que el país 
está maduro para la participa
ción política. 

- Nosotros los productores 
creemos en el futiuro y creemos 
en nuestras fuerzas. También 
creemos como tantos otros ar
gentinos, en que estamos lanza
dos por el camino del éxito y 
ya lo tenemos allí, al alcance 
de la mano. Por eso seguiremos 
con fe el rumbo iniciado. 

- Agradezco a las delega
ciones extranjeras su presen
cia que mucho valoramos, feli
cito a los expositores por la ca
lidad de sus productos, que de
muestran su vocación de hacer 
y en especial a los ganadores 
de los premios. 
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Singular brillo alcanzó la 29<.l 
Exposición Internacional de Ga
nadería, Agricultura e Industria 
-tradicional torneo ganadero
que permite tanto a autoridades 
como a productores exponer sus 
puntos de vista respecto de la 
situación agropecuaria, a mane
ra de resumen de la labor reali
zada durante el período que va 
de muestra en muestra, e inter
cambiar opiniones de cómo en
carar la actividad futura por 
desarrollar en torno de esta tras
cendental actividad. 

Esta importantísima reunión 
de productores de nuestro cam
po ofreció en la oportunidad ac
ceder a magníficos ejemplares 
que trasuntaban esa inquietud 
y preocupación que siempre ha 
predominado en los ganaderos 
argentinos. 

Es por eso que corresponde 
destacar el esfuerzo y la dedi

cación de ese ejército de visio
narios que con su diario trajín 
hicieron del campo el basamen

to fundamental de la economía 

del país y que, en adelante 
-sin ninguna duda- continua
rán por esa senda que coloca a 
la Argentina en uno de los pel
daños más altos del mundo, pa

ra que pueda concurrir -como 
lo hiciera en otras ocasiones

ª paliar las necesidades de ali
mento que agobian a gran parte 

de la pobla_ción de nuestro pla
neta. 

En síntesis, se señalan las ca

racterísticas de las principales 
razas y sus campeones. 

' 
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CARACTERISTICAS DE LAS RAZAS BOVINAS 

ABERDEEN ANGUS 

Es ésta una de las razas más 

importantes y mayoritaria del 

país. Es un animal que ofrece 

excelentes rindes tanto al pro

ductor como al consumidor que 

obtiene carnes inmejorables y 

con poca proporción de grasa. 

Respecto de sus ascendientes 

e Industria fue obtenido por el 

ejemplar Aberdeen Angus lote 

257 "Verbena 240 Great North

erndynamo", campeón senior, 

nacido el 5 de setiembre de 1975 

y expuesto por Carlos A. E. Arhex, 

Hijos de José Firpo S.R.L. y Ber

tel Skou S.A. 

Reservado de gran campeón 

fue elegido el lote 262 "Digger 

Pese a la lluvia, la tarea de consagrar a los campeones continuó. 

europeos los Aberdeen argenti

nos están en un nivel parejo. 

Su pelo es corto, fino y bien 

tupido, de color negro o colorado 

y no tiene cuernos ni vestigios de 

éstos. Sus orejas son grandes y 

el pecho es limpio, ancho, nada 

prominente hacia abajo. 

s 
n 

Este excepcional animal tiene 

o galardón par 

'il Exposición In ...... ._, 
~'?!'o,'-""~nadería, Agricultura 

Bend Blackjack", presentado por 
Transacta S.A. 

Actuó como jurado el profesor 
norteamericano Harlan Ritchie 
quien fue asistido por los seño-

res Fernando Guerrero y Tomás 

Niven (h). 

SHORTHORN 

más importan-

mato lógicas rigu ros 

habilidad para tra 

mento de bajo costo 
calidad. 

Es un animal de pe o 

de buen espesor, de c 

rada, blanco o rosillo, y patas 

fuertes y bien aplomadas. Posee 

una garganta sin exceso de pa

pada, cuernos con base ohata, 

disminuyendo hacia la punta (co

lor blanco cera con pocas man

chas) y patas fuertes bien aplo

madas. Su línea dorsal es recta 

desde la cruz hasta la cola, des

tacándose sus muslos de perfil 

redondeado por ser anchos ·y 

gruesos. 

Los Campeones 

Las máximas distinciones en la 

raza Shorthorn fueron comparti

das por padre e hijo, rosillo el 

primero y blanco el restante. 

Newton Tradition, box 654 y Gi

nobal Gran Danés Shetathon 47, 

box 639, ambos de la cabaña La 

Brava, de Ginocchio y Balbiani 

fueron proclamados Gran Cam

peón Macho y Reservado de Gran 

Campeón, respectivamente. 

Jurado de esta significativa ra

za fue el canadiense Lloyd Hatch, 

a quien secundaron como secre

tarios la señorita Daniela Vollert 

y el Sr. Carlos Dawney. 

HEREFORD 

Es considerada una de las me-

con di-

raza -

nuestro 

13 



CARACTERISTICAS DE LAS RAZAS BOVINAS 

país y a cuya cría se dedican ga

naderos de vieja estirpe argen

tina- son de color marrón en 

sus distintas tonalidades o rojo, 

y cara blanca. Son musculosos, 

con ausencia total de pliegues y 

de huesos largos y proporcio

nados . 

Los Campeones 

Gran Campeón Macho resultó 

el lote 419 "Las Lilas 3345 Nor-

y Wiscons,in Champion Chaos 362, 

presentado por Gloria Fernández 

y criado por Cándido Otero. 

Gran Campeón Hembra y Cam

peón Ternera resultó el lote 467 

"Las ~ilas 2404 Big Northern 

Chaos", HBA X0296527, nacido el 

20 de setiembre de 1967 por Big 

Northern y Las Lilas 2010 Violet. 

Fue presentado por el mismo ex

positor del Gran Campeón Macho, 

Cornega S.A., quien de esta for
ma logró los dos halagos máxi

mos de la raza. 

La Hereford constituye una de las razas típicas de la ganadería argentina. 

thern Tan" HBA 274162, nacido 

el 16 de · io de 1976, por Feli

ciano' ~ Jester Ta 05 y La 

14 

El Reservado de Gran Campeón 

quien secundaron los señores Fé

lix Pereyra lraola e Ignacio Ayer

za (h). 

HOLANDO ARGENTINO 

El Halando Argentino desarro

lla un importante papel dentro 

de las razas bovinas afincadas 

en nuestro campo. 

.Es la raza que cuenta cuando 

se habla de producción lechera. 

Los animales de esta raza se 

diferencian nítidamente por su 

pelo corto, fino y brillante, son 

overos negros (manchas bien de

finidas) aunque también se ad-

mite el overod colorado. 

Sus orejas son más bien pe

queñas y elevadas como si estu

viera en estado de atención. De 

línea dorsal recta y con cola lar~ 

ga, fina y con borla abundante. 

Por la acción progresista de los 

cabañeros y criadores de Halan

do Argentino la raza está alcan

zando niveles muy destacados de 

productividad, así como también 

de estructura física y armonía de 

' 

tipo, rai:ón por la cual cada día I 
son más requeridas por compra

dores del exterior los reproduc-

tores de ambos sexos de este 

ganado. 

Toda la cuenca lechera de las 

fue proclama-

quier:i acompañaba 

' 
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Máximo Russ, el ejemplar del 

box 942, Renvale Rockman Rustí, 

nacido el 29 de enero de 1975, en 

el Canadá. Fue expuesto por la 

cabaña Rosilú, de la Sucesión de 

José María Autilio. Este ejemplar 

también recibió el premio Cam

peón Senior. 

Un ejemplar de la caballeriza 

Bella Vista, de Rafael L. Pereyra 

lraola, fue consagrada Gran Cam

peón Hembra, Campeón Vaca 

Adulta y Mejor Ubre. Correspon

dió al box 1432 "Pampas Cotty 

Radell 2191". 

Fue Reservado Gran Campeón 

Hembra y Campeón Vaca Joven 

Mayor un ejemplar presentado 

por Silvia Emilio Paván, lote 1394. 

CHAROLAIS 

Es oriunda de la fértil comar

ca francesa de Charolais situa

da en el centro geográfico del 

país galo. 

Sen animales pesados y de 

buen porte, los machos adultos 

sobrepasan los 1000 kilogramos 

de peso, siendo frecuente encon

trar toros que tienen entre 1.100 
y 1.200 kilogramos. 

De gran volumen y de masas 

musculosas amplias que se mar

dri 

n ítida mente 

ncia a la conv x1 

encia de las razas bri-

tánicas que tienden más a la rec

titud de las líneas. 

De cuernos bien insertados, 

son relativamente chicos, de co

lor blanco-crema y crecen hacia 

adelante y arriba. Los miembros 

de longitud intermedia son fuer

tes y bien aplomados. 

Los Campeones 

Esta raza fue juzgada en el tra

dicional sector de la pista central 

por los jurados: Dr. Humberto Ca

vándoli y los Sres. Héctor l. Brau

dy y Fernando de Souza Mazza. 

Gran Campeón resultó un hijo 

de Banlon Natalio, criado por El 

Cardalito S.C.A. y presentado por 

Horacio López. No tiene aún 3 

años y pesa actualmente casi 

1.100 kilos. Reservado Gran Cam

peón correspondió a "Ampo Ti

tán 258 de Ordago", expuesto por 

Marcos G. Balcarce. Reservado 

de Gran Campeón Hembra, el lote 

1610 "Marcasierra Secreta", ex

puesta por Francisco Clemente, 

que había sido Campeón Vaqui

llona. 

FLECKVIEH 

Esta antigua raza bovina, tam- · 

bién conocida por Bernesa es 

oriunda del valle del Simme, re

rax y vientre. Los 

fuertes de largo medí 

cas tienen una ubre e 

ancha, buenos ligam 

capital de 

zones claros y bien ubicados. Los 

·cuernos son relativamente chicos 

de color blanco, bien insertados 

y con una curvatura hacia arriba 

y atrás en las vacas, menos des

tacada en los machos. 

Magnifico ejemplar Holando Argentino. 

Los Campeones 

Arbitro de esta raza fue el se

ñor Eduardo Lary Storch y actua

ron como jurados el Dr. Jorge E. 

B. Ostrowski y Guillermo Sáenz 

Valiente. 

Gran Campeón Macho y Cam

peón Dos Años Mayor fue elegi

do el lote 1657 "Relen Sendero", 

expuesto por José Buck S.A. De 

este animal hubo halagos por su 

fortaleza y desarrollo, lo mismo 

que su tren posterior. 

Gran Campeón Hembra y Cam

peón Vaquillona correspondió al 

lote 1745 ex

pues 

PARDO SUIZO 

o o "Bro~!1 Swiss", 
la regíón oriental 

pecialmente del 
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CARACTERISTICAS DE LAS RAZAS BOVINAS 

Cantón de Schwyz que le ha da

do su nombre original. 

Es una raza de tamaño media

no a grande, de característico co

lor marrón grisáceo. Los macho3 

son algo más oscuros que las 

hembras aunque dentro del mis

mo sexo hay variantes entre ani

males más claros y más ocuros, 

siendo preferidos estos últimos. 

Su conformación responde al 

típico animal continental euro

peo cilíndrico y ancho con extre

midades fuertes y bien aploma

das. Su cabeza es medianamente 

fuerte de perfil rectilíneo con 

cuernos medianos de color blan
co y puntas oscuras. 

Los Campeones 

Gran Campeón Macho y Cam

peón Junior Mayor resultó el lo

te 1773 "Puesto Cabezas Forta

cho", expuesto por Puesto Cabe

zas S.A. Gran Campeón Hembra 

el lote 1800 "Puesto Cabezas 

Claudia", de Puesto Cabezas S.A. 

BRAHMAN 

Esta raza se caracteriza por su 

vitalidad y constitución orgánica 

que ofrecen cualidades de resis

tencia y adaptación en áreas tro

valerse por sí mismos y ser ca 

paces de caminar grandes exten

siones en campos brutos, con 

pastos sin refinar y aguadas es

casas o muy alejadas. 

Responsable de la clasificación 

Los Brahman son aptos para su repro· 
ducción en regiones de clima poco pro· 

picio para la ganadería. 

de la raza fue el Dr. Juan R. Ber

tran quien adjudicó el premio de 

Gran Campeón Macho a! lote 1812 
"i3ocasco Case rito 185", expues

to por Timbo S.A. 

JERSEY 

Este animal se caracteriza fun

damentalmente por ofrecer leche 

de mayor contenido graso. 

El crecimiento de esta raza 

dentro del contexto de la activi

dad ganadera argentina es signi

ficativo, notándose una mayor 

demanda de toros, en 
picales y prospera sin dificultad 

cuand·o--1-.=-~.,..,,_,""'-U~~~~~--;:¡ñirrr«i-;;;~ 
de 

co 

16 

s ias regiones 

, onde los animales de 

. Bernardo Busso 

Jamó Campeón Macn 

1872 "Opus 2 Golden J ca an 

Alchourrón. Campeón Hembra re

sultó el lote 1877 "Ceci 1 ia Wi 1-

cotte M. Royal", presentado por 

Juan Francisco Serra. 

SANTA GERTRUDIS 

Los anima les de esta raza sr:: 

destacan porque dan carne tan 

buena como cualquiera de las ra

zas europeas. 

Otro factor primordial es que 

nace chico, no tiene malas pa

riciones, y rápidamente gana pe

so y desarrollo, "en forma prodi

giosa" como afirman sus cria

dores. 

Llega a ser un ternero de muy 

buen peso que al año y medio 

tiene excelentes condiciones pa

ra la venta. Asimismo, tratada 

como se debe, tiene iguales pro

medios de fertilidad que las de

más razas. 

También posee singulares con

diciones de resistencia que le 

permiten afincarse en zonas mar

ginales. 

Los Campeones 

El doctor Francisco Kelsey tu

vo la responsabilidad de clasifi-

JO 
o por S.A. 

Ganadera y 

Gr Campeón Hern-

ió al lote 1954 "No-

I 
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LIMOUSIN 

Raza bovina francesa criada 

para la producción de carne y 

trabajo. Es oriunda de una región 

de mesetas del centro-oeste del 

país (departamentos Haute-Vien

ne y Carreza), provincia de Li

mousin, que tiene como ciudad 

principal a Limoges. 

Son animales más bien de ta-

f maño grande que alcanzan un pe

so de 900 a 950 kg los machos 

adultos y de 600 kg las vacas. El 

color de la capa es amarillo-cas

taño (bayo) teniendo más claras 

las regiones de alrededor de lo.; 

ojos y del morro. Las mucosas 

son claras al igual que las pezu

ñas y cuernos. 

La cabeza es ancha y de per

fil convexo, los cuernos de tama

ño mediano crecen hacia afuera 

con una leve inclinación hacia 

abajo y adelante. El cuello corto 

y musculoso. El esqueleto del 

limousin es ligero pero tiene 

grandes_masasa musculares, es

pecialmente en la región de cor

tes valiosos que constituyen una 

de sus más importantes carac
terísticas. 

Fue jurado de esta raza el doc

tor Eduardo L. Ferré, quien pro

clamó Campeón Macho al animal 

del box 1883, "Goldeneview Hugo 

GVC ', na . -( 
1976, de Ezequiel C. Tagle. 

a enriquecer el patrimonio zoo

técnico y a contribuir a una pro

ducción de carne con menos 

proporción de grasa y más ade

cuada al gusto del consumidor 

ital.iano, tradicional cliente de 

carnes rojas argentinas. 

La Chianina puede dar grandes 

beneficios en zonas como las del 

Litoral, por tratarse de animales 

más altos, mientras la Romagno

la más rústica, al igual que la 

Marchlglana, muy sufrida; sin 

dificultades para la parición arro

ja llamativos resultados en las 

cruzas. 

Los Campeones 

El doctor José Alcides Iglesias 

tuvo a su cargo el juzgamiento 

de las tres razas bovinas de pro

cedencia italiana. 

Decidió que en la raza Roma

gnola, el box 1900, "Lallo", na

cido el 2 de marzo de 1977 y ex

puesto por Renzo Scozzolli, fue

ra el Campeón Macho y el box 

1902 "Tecla", nacida el 17 de ene

ro de 1977, y presentada por Agri

cultura 2000, la Campeón Hem

bra. 

En la raza Marchigiana fue 

Campeón Hembra el box 1890, 

"Teca", nacida el 8 de febrero 

de 197 de Pío Mei, y Reserva

d 

c 

Angiolo Vanni y Reservado, box 

1860 "Otra", de Furio Fe. 

BLONDE D'AQUITAINE 

Esta raza originaria del sudoes

te de Francia, se constituyó en 

uno de los atr¡:ictivos de la Ex

posición, ya que fue la primera 

vez que se presentó uno de sus 

representantes. 

Se caracteriza por su rustici

dad, fecundidad y longevidad. 

So,... animales con gran aptitud 

carnicera y tamaño, pelo de un 

color -triga-; cabeza expresi

va y liviana; frente ancha, cara 

triangular, tronco muy largo, pe

cho profundo y costillares ar

queados. 

El importador del animal ex

puesto, Juan L. Cahen D' Anvers, 

de La Elina, de Monte, declaró 

que "cabe aguardar un futuro 

venturoso para el Blonde D'Aqui

taine en la Argentina, tal como 

ha ocurrido en Gran Bretaña, Ir- . 

landa, Canadá, Rusia, Estados 

Unidas, Brasil, España, etcétera". 

A su vez, Christian de Monbri

son, delegado de exportación de 

la raza, señaló que "Jasmín 

único animal presentado- de 

1.250 kilogramos, nació el 8 de 

octubre de 1974 y obtuvo el ter

cer premio en la última exposi

ción de Parí 

-Cam

señor Juan 

st:cRt....-;... ~, 
'< " _e 17:... 

uc:P-·"' 
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ORIGENES DE LAS PRINCIPALES 
RAZAS BOVINAS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

SHORTHORN 

Los ancestros de esta raza probla
blemente se remonten a la prehistoria. 
Se supone, no obstante, que fueron 
los romanos quienes transportaron por 
primera vez a las Islas Británicas 
ejemplares de esta variedad que se 
reproducían en el n.orte de Italia y en 
las Galias. Los Shorthorn originales 
resultaron luego influidos por el apor
te de razas normandas y el valle del 
río Tees resultó finalmente el asiento 
de la prosapia de este ganado de "as
tas cortas". 

La introducción de los Shorthorn en 
la Argentina se remonta, según algu
nos registros, hacia 1823 cuando el 
ganadero John Miller importó a ."Tar
quín", el primer toro de pedigree. Sir
vió para mestizar el ganado local de 
bajo rendimiento. Esta raza, contribuyó 
enormemente a mejorar la calidad, pre
cocidad y rinde de las carnes. "Tar
quín" fue incorporado al plantel de la 
estancia "La Caledonia", ubicada en el 
partido bonaerense de Cañuelas. Debi
do a las excelencias de este repro
ductor, por_ mucho tiempo a sus des
cendientes se los conoció con el ape
lativo de ganado "tarquina". 

Esta experiencia positiva a·lentó a 
otros cabañeros que comenzaron tam
bién a importar toros Shortorn de pe
digree, convirtiéndose en una de las 
razas preferidas de la ganadería local. 

HEREFORD 

Este animal también es de prosapia 
británica. Sus orígenes se sitúan en el 
condado de Hereford, en las fronte
ras del país de Gales, zona de pastos 
tiernos y nutritivos, excelentes para el 
ganado productor de carnes. Se supone 
que estos bovinos provienen de ejem
plares colorados de cara blanca impor
tados de Flandes a Inglaterra en 1771. 
No obstante, también se cree que de-
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riven de bovinos colorados que ya se 
criaban en Hereford y que luego su
frió el entrecruzamiento de vacunos 
blancos de Gales. 

Sus cualidades sobresalientes como 
animal de alto rendimiento en carne 
siguió una pronto difusión, prosperando 
en Irlanda, Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia y Sudamérica. 

La introducción de esta raza en la 
Argentina data de 1862-64. Estuvo a 
cargo del ganadero Leonardo Pereyra, 
quien importó el toro "Niágara 2131" 
y luego a dos vaquillonas. Otras tami
l ias de criadores de esta raza fueron 
también Carlos Casares, Celedonio Pe
reda, Rafael Herrera Vegas y Alfonso 
Ayerza. 

ABERDEEN ANGUS 

Nuevamente es Gran Bretaña el ges
tor inicial de las características so
bresalientes de esta raza. Más moder· 
na que las anteriores, su origen se 
ubica en la región noroeste de Escocia, 
en los condados de Aberdeen, Kincar
jine y Forfarshire, antiguamente cono
cido bajo el nombre de Angus. 

Estos condados están situados frente 
al Mar del Norte, en la región monta
ñosa de Grampian, zona de suelos ro
cosos y valles de pastoreos artificiales. 

En esa región, la existencia de ga
nado mocho data por lo menos de 
principios del siglo XVI, especialmente 
=n los condados de Aberdeen y For
farshire. Entre ellos figuraban los 
"Doddies" y los "Hamlies", ambos co
lorados con sobresalientes condiciones 
lecheras. Aparentemente, los primeros 
Aberdeen Angus tenían pelajes de color 
diverso y eran de cuernos variados. 
Una rigurosa selección ·varió casi sus
tancialmente aquellos orígenes. En la 
mitad del siglo XVIII comenzó el me
joramiento de esta raza hasta llegar 
al tipo con que hoy se la conoce. Sus 
zxcelentes características de adapta-

bilidad a todos los climas permitió su 
difusión no solo en su país de origen 
y en 1 rlanda, sino también en Esta.jos 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Ze
landia, Sudáfrica y Sudamérica. 

En la Argentina, el ganadero Carlos 
Guerrero es señalado como el primer 
introductor de esta raza en el pais, 
zn el año 1879. En aquel la oportuni
dad importó el toro "Virtuoso" N9 1626 
y las vaquillonas ''Aunt Lee" N9 4697 y 
"Ci nderella" N9 4698. Los campos del 
sur bonaerense y las provincias de 
Entre -Ríos, Corrientes, Córdoba, San 
Luis, La Pampa, Santa Fe, Chaco y 
Formosa, fueron luego poblándose con 
esta raza. 

HOLANDO ARGENTINO 

Entre las razas productoras de le
che, la Holanda Argentino ha logrado 
una de las mayores difusiones. Su ex
plotación se remonta a dos mi le nos. 
Formaba parte de los rodeos de Frisios 
y Batavos, habitantes de las tierras 
bajas y húmedas (de gran vegetación) 
de los Países Bajos. Por sus sobresa
lientes condiciones de animal lechero, 
de Holanda llegó a la Argentina como 
ganado Frisio y de Groninga. 

En el país las Holanda se han uni
ficado sobresaliendo tres categorías: 
Los overos negros, oriundos de Frisia 
y conocidos como típicamente holan
deses; los de Groninga, oriundos de 
aquella región holandesa, subdivididos 
a su vez en ejemplares con cuerpo 
negro y cabeza blanca, y negros con 
cabeza blanca y negra y los proceden
tes del Mosa, Rhin e Yssel, que son 
overos colorados. 

En la Argentina los primeros ejem
plares datan de 1883, cuando aun no 
estaba preparado para la explotación 
lechera. Regiones de las provincias de 
las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos y Córdoba, cuentan con 
la mayor población de esta raza. 
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Sorpresa causó este año a los 
productores de ganado lanar el 
adelantamiento en un mes de la 
feria de Palermo. 

Por tal causa el torneo no 
pudo contar con un mayor nú
mero de ejemplares participan
tes, como en oportunidades an
teriores. 

Pese a esta circunstancia, 
durante la exposición hubo con
senso general sobre la buena 
calidad de los animales expues
tos y de manera especial la 
favorable evolución que en ma
teria san ita ria se ha operado en 
la raza ovina. 

LOS CAMPEONES 

Los jurados de la raza Corrie
dale, de doble propósito y des
tacada rusticidad -cuyos ani
males representan el 65 por 

ciento del ganado del país- se
ñalaron que "en conjunto, so
bresalieron los borregos dos 
dientes y dientes de leche". 

Sostuvieron, asimismo, que lo 
interesante es la línea de los 
animales: largos, altos, de buen 
esqueleto y lanas carnudas, con 
suavidad y buen color". 

En esta raza fue seleccionado 

con la jerarquía. de Gran Cam
peón Macho el ejemplar "Mari
bety 5746" de la estancia María 
Behety S.C.A., y como Gran 
Campeón Hembra a "Mahuida 
Co 2195", de Mahude Co de Hu
go Wendorff S.A. 

En lo que atañe al certamen 
de los Rommey Marsh, merece 
destacarse que este año concu

rrió un conjunto muy superior al 
registrado en la exposición an
terior. El premio de Gran Cam-

Ejemplar de la raza Merino Australiano. 

peón Macho correspondió al ex
ponente "El Solar 1867", presen
tado por el productor Ginés Pe
rea Romero. El título de Gran 
Campeón Hembra y Campeón 
Oveja, fue adjudicado a su vez 
al ejemplar "El Solar 1832" tam
bién del mismo expositor. 

En la raza Hampshie Down, 
por su parte se advirtió un me
joramiento general de la calidad. 

En esta raza, el Gran Cam
peón Macho y Campeón Borrego 
Dientes de Leche resultó "Wes
tás 1066", presentado por Esta
blecimientos Ganaderos F. Four
cade e Hijos S.A.A. e l. y Gran 
Campeón Hembra y Campeón 
Oveja fue distinguido el ejem
plar "Zuriko 2024" de Julia E. 
Cóppola de lparraguirre. 

Del resto de las razas pre
sentadas en Palermo debe se
ñalarse que hubo un número 
escaso de animales por los mo
tivos mencionados al principio. 

Sin embargo, y no obstante 
ello, pudo observarse en el caso 
de otra de las razas ya típicas 
como lo es la Merino Australia
no, los ejemplares exhibidos re
sultaron de una calidad exce
lente y muy pareja entre sí. En 
esta variedad, se destacó el 
Gran Campeón Macho -hijo de 
un animal importado- "Penin
sulero 1341", presentado en el 
concurso por Estancias Ferro 
S.C.A. El galardón lo obtuvo por 
su volumen, blancura y unifor
midad de los vellones. 

En cuanto a la distinción de 
Gran Campeón Hembra y Cam
peón Borrega, fue proclamada 
"El Escorial 2956" de la firma 
Ganadera Nueva Oriental S.A. 
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En general, pueden dividirse 
las razas ovinas en dos grandes 
grupos. Aquellas especiaiizadas 
para la producción de lana y 
aquellas orientadas a la produc
ción de carne. 

Tal clasificación no es abso
luta. Solo indica la aptitud en 
que una raza determinada se 
destaca. 

Existen, por último, aquellas 
razas conocidas como de doble 
propósito, en las cuales se lo
gró aunar una buena aptitud pa
ra ambas producciones. 

Entre las razas especializadas 
para la producción de lana pue
den mencionarse a las Merino 
e Ideal. Las conocidas por "ca
ras. negras" (Hampshie Down, 
Southdown, Suffolk, etc.) pue
den citarse como típicos ejem
plos de razas productoras de 
carne. 

Las Corriedale, Rommey Marsh 
y Lincoln, por su parte pertene
cen al grupo de doble propósito. 

20 

Ejemplar Karakul cuyo cuero es aplicado en peletería. 

Con el nombre de vellón se 
identifica la producción lanosa 
del ovino. En el caso de las ra
zas especializadas para la pro
ducción de lana, este es el prin
cipal producto obtenido y el de 
mayor valor comercial. El valor 
de la lana obedece, justamente, 
a sus propiedades que la hacen 
fibra texti 1 por excelencia. 

Diferentes razas tienden a pro
ducir diferentes tipos de lanas. 
Por ejemplo las Merino se ca
racterizan por la finura de su 
lana. Esta, por otra parte, es 
considerablemente más gruesa 
en la raza Lincoln. 

En otras palabras, aunque el 
producto sea el mismo -lana
las diferentes razas, debido a 
sus diferentes característcias 
zootécnica, cumplen un papel 
determinado que justifica la 
diversidad. 

Consideraciones similares ca
ben para las razas productoras 

de carne, en las que el prin
cipal elemento es la res que 
es destinada al consumo. 

Dentro da cada raza, la selec
ción está orientada a lograr ani
males con un máximo de capa
cidad productiva. Así, en el caso 
de animales destinados a la pro
ducción de lana, se trata de ob
tener el mayor peso posible de 
vellón y lana, cuyas caracterís
ticas satisfagan las múltiples 
exigencias de la industria textil. 
En el caso de las razas para 
carne, en la selección se procu
ra obtener animales que, en el 
menor período de tiempo posi
ble provea una res aceptable 
para el consumidor. 

Finalmente, es de señalar 
que, a las razas productoras de 
lana, de carne y de doble pro
pósito, hay que sumarle aque
lla cuyo principal interés radica 
en el cuero. En esta variedad 
figura la raza Karakul, de la que 
se obtiene el conocido Astrakán. 

I 
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Los distintos indicadores so
bre la evolución de la comer
cialización de los productos ar
gentinos en el mercado interna
cional, están revelando hasta 
qué punto ha ido cambiando la 
mentalidad de las fuerzas pro
ductoras del país y como están 
desarrollando una verdadera con
ciencia exportadora para la co
locación sistemática de los bie 
nes producidos. Esta actitud se 
ha traducido en niveles récord 
de ventas en el exterior, espe 
cialmente de productos prima
rios (agropecuarios, mineros y 
pesca, entre otros). 

Recientemente, el secretario 
de Estado de Agricultura y Ga
nadería de la Nación, Dr. Mario 
Cadenas Madariaga, se refirió a 
la creciente participación de las 
lanas argentinas en el mercado 
mundial, para lo cual tomó en 
cuenta los resultados obtenidos 
en el período 1975/78. 

Las exportaciones de lanas en 
volúmenes alcanzaron a 103.000 
toneladas en 1975; 116.000 tone
ladas en 1976; 138.000 toneladas 
en 1977. En 1978 se esperan 
concretar operaciones por 163 
mil toneladas. 

Si resulta significativo el cre
cimiento de las exportaciones 
de lanas en término de volu
men, ha sido aún más notorio 
el beneficio logrado en divisas. 
De 57.900.000 dólares de ingreso 
anotados en 1975, se registran 
125.900.000 para el año 1976; 
218.000.000 para 1977 y 254.800.000 
dólares se estiman para el año 
actual. 

Con esta evolución la Repú
blica Argentina, en el período 
1976/77 y 1977 /78 ha aumentado 
sus exportaciones en un 30 por 
ciento. De este modo ha ido su-

perando notoriamente los incre
mentos logrados en sus exporta
ciones por Australia, Sudáfrica y 
Nueva Zelandia. 

En efecto, Sudáfrica incre
mentó sus exportaciones en un 
9 por ciento en el mismo pe
ríodo y Nueva Zelandia y Aus
tralia disminuyeron en un 10 y 
un 34 por ciento resp~ctivamen
te. De esto se deduée que la 
República Argentina ganó posi
ciones en el mercadq mundial. 

Debido a ello, la participación 
argentina se incrementó del 7,8 
al 9,8 por ciento del mercado 
mundial. Se ha revértido, en 
consecuencia -también en el 
orden de las exportationes de 
lana- la tendencia al estanca
miento o a la contracción que 
se percibía en la paf1:icipación 
del mercado mundiad de lanas 
en décadas anteriores. 

Es de señalar que esta im
portante evolución en el merca
do mundial de lanas lo ha lo
grado la República Argentina 
mediante la realización de stocks 
que se mantenían sin .vender de 
zafras anteriores. Como dato ilus
trativo puede mencionarse que 
el remanente registrado en e·I 
período 1974/75 fue de 135.725 
toneladas. En la zafra 1977 /78 
disminuyó en 67.598 toneladas. 

Sin duda alguna estos resul
tados son consecuencia di recta 
de la progresiva liberación del 
comercio exterior y la reducción 
gradual de los impuestos a las 
exportaciones resueltas por el 
Gobierno Nacional. Esta evolu
ción de las exportaciones, final
mente, ha favorecido también al 
de los productos elaborados que, 
de 400.000 dólares obtenidos en 
1975, se estima habrá de llegar 
este año a 18.000.000 de dólares. 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
DE LANAS ARGENTINAS EN VALOR 

En u$s. 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
ARGENTINAS DE LANAS 

En miles de T. base lana sucia 

,., 
160 

12" 

60 

" 

= 

1975 

= 
= 

= 

1976 1978 (2) 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
D1E PRODUCTOS ELABORAD.OS DE 

LANAS (1) 

En toneladas 
equivalente 

1975 1976 1977 1978 (2) 

base sucia 135 2.118 6.396 7.000 
En mill. de u$s 0,4 7,3 15,9 18,0 
(1) Comprende hilados y tejidos. 
(2) Estimado. 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
DE LANAS EN TONELADAS Y VALOR 

En u$s en la Argentina 

Periodo 1975 1976 1977 1978 
Evolucion de las 
exportaciones 
en T, base sucia 103,3 116,2 138,5 163,0 
Evolución de las 
exportaciones 
en mill .de u$s. 57,9 125,9 218,4 254,8 

Fuente: S.E.A.G., INDEC. 
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A la prolifera producción por 
parte de los setenta y dos (72) 
padrillos y yeguas que trajera al 
territorio argentino Don Pedro 
de Mendoza, primer fundador de 

la ciudad de Bueno~ Aires, de
ben haberse agregado otras im
portaciones españolas de equi
nos que poco o nada se han 
mencionado hasta el presente. 

Datos más precisos sobre la 
introducción de estos animales 
son del siglo pasado. En la épo
ca que fue presidente de la 
República Bernardino Rivadavia 
(1826), tres padrillos y una ye
gua Shire se sumaron a las 
caballadas originar 
pañolas. Más tard 
ejemplares San~ 
rrera, adquirí 
ñeros D. T. 
sares, Guíl 
do Cas 
les de 
especia 1 mente 
Bretaña y Francia. 

Con el tiempo, las nómin 
variedades fue ampliándose 
recientemente ingresa ron 1 
Hunter (provenientes de !ria 
da), y los Holstein y Hannov 
rianos importados de Alemani 
por la Dirección General de Re
monta y Veterinaria del Ejército. 

UTILIDAD 

El hombre de campo, que de
bía recorrer a diario grandes ex
tensiones, junto con los gauchos 
y los aborígenes fueron los que 
más supieron del valor de po
seer un buen caballo. Pero la 
revolución del automóvil y la 
paulatina incorporación de ma
quinarias durante el proceso de 
la mecanización del campo, han 
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provocado un notable cambio en 
su uti 1 izac ión. 

No obstante, siempre resulta
rá de interés, para determinados 
trabajos, proseguir con la crian
za y utilización de las diverszs 

Los conquistadores españoles 
introdujeron en América la raza 

caballar. 

equinas, livianas y pesa-

ntifica a esta raza por 
do formada en el con
mericano. Su origen se 
a todo el período que 
Conquista de este nue

durante e! siglo XVI. 
lla es la raza descen

de las caballerías espa
aue llegaron con los con

istadores a distintos puntos 

de América en su larga empresa. 
Los caballos españoles, a su 

vez de ascendencia berberisca 
(debido a los ocho siglos de 
dominación mora sobre la pe

nínsula) fueron célebre~ en toda 

Europa por su nobleza de ca
rácter y pujanza. 

Lo sustancial de estos ante
cedentes es que esos caballos 
españoles dejaron su semilla en 
el Continente Americano y sus 
descendientes en este suelo se 
reprodujeron rápidamente hasta 
constituir las famosas "baguala
das" (tropillas salvajes) que en 
número incalculable recorrían 

todo el territorio sudamericano. 
El rigor de las condiciones de 
vida, las distancias a recorrer, 
la excelencia de los campos na
tura les, fueron transformando a 1 
corcel español en un caballo 
más recio y resistente. De ese 

más de tres 
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LOS EQUINOS . '. · 

ambiente con facilidad, es dócil 
y sufrido; tiene una cabeza trian
gular típica de la raza, con ojos 
vivos y mirada inteligente. Po3ee 
amplio y poderoso pecho y se 
caracteriza por la variedad de 
su pelaje. Es firme en su andar, 
sobre cuatro remos bien aplo
mados y se lo considera "el pe
queño gran caballo de América". 

ANGLO-ARGENTINA 

Pese al nombre, esta raza es 
natural del país. Fue creada por 
un grupo de criadores argenti

nos. Tiene como base las yeguas 
de todo tipo que existían en el 
territorio y los padrillos Sangre 
Pura de Carrera, que reunían 
condiciones morfológicas idea
les para caballos de silla y para 
caballos para oficiales del ejér
cito. 

De ese origen y con la selec
ción permanente de todos los 
productos, machos y hembras 
que son incriptos en un registro 
especial, se formó la raza. 

Cabe señalar que el registro 
es genealógico y, además, se
lectivo. Vale decir que, no por 
tener padres y madres inscrip
tos, un animal es anglo-argen
tino, sino que él debe llenar 
las condiciones requeridas. 

La raza Anglo Argentina, es 
buscada como animal ideal para 
los deportes ecuestres en todas 
sus manifestaciones, e incluso 
como animal de trabajo. 

En la actualidad se la divide 
en dos tipos distintos: los ani
males de alzada menor a 1,58 m 
son llamados Tipo Polo y los 
superiores a esa medida De Ma
yor Alzada. Hoy día, es habitual 
encontrar animales de esta raza 

muy altos, de tipo especial para 
el salto, y que su alzada está 
en 1,68 m. 

Las características generales 
~on: cabeza liviana, seca y des
carnada con frente ancha, ojos 
vivos y orejas medianas. El cue
llo de base ancha y vértice fino, 

con una línea superior recta y 
crines finas. La cruz es desta

cada y extensa. La caja es pro
funda, con costillas moderada
mente arqueadas. y su lomo 
corto, alto y ancho. Es decir, 
una línea superior corta y una 
líne·a inferior larga como un tra

pecio. La grupa es semioblícua 
con una cola a mediana altura. 
Los tendones son fuertes y des-

' . 

tacados y los cascos negros, de 
preferencia. 

Además de los nombrados, 
existen en el país otras razas, 
tales como la Anglo Normando, 
Normando, Hackney, Trakhener, 
Percherón y Percherón Postier, 
Arabe y Anglo Arabe. 

Los campeones: 

Dentro de un marco muy sig
nificativo se realizó la consagra
ción de los grandes campeones 

macho y hembra Sangre Pura 
de Carrera de las razas equinas. 

Correspondió la máxima dis

tinción al Campeón Polo Pony, 
lote 2326, expuesto por Juan 

Uno de los campeones equinos de la 29~ Exposición de Ganadería. 



Martín Garat, y Reservado, al 
Campeón Sangre Pura de Ca
rrera, lote 2294, de Héctor A. 
Villa y Paulette Berges de Villa. 

En Hembras, Gran Campeón 
fue el lote 2306, de Mariano Vi
llar Urquia, y Reservado, el lote 
2305, de Francisco J. Sebasti y 
Juan C. Llames Massini. 

HUNTER 

Como jurados actuaron los se
ñores Pedro Osear Mayorga, Vi
cente C. Pereda y Arturo Llava
llol, quienes proclamaron Cam
peón Macho al lote 2308, Wanco, 
de Rosalía J. Miguens de Marco 
y Reservado, al lote 2316 de Ab
delair Ayub. 

POLO PONY 

Los señores Ricardo Lafuente 
y Teófilo Bordeu actuaron como 
árbitros, otorgando al lote 2126, 
Clavius, de Juan Martín Garat, 
el premio de Gran Campeón Ma
cho. Este animal obtendría des
pués el máximo galardón de las 
razas equinas. Reservado, co
rrespondió al lote 2329, de Ma
riano Villar Urquiza y Gran Cam
peón Hembra, fue elegido el lo
te 2332, Lady Betsy, de Ricardo 
S. Santama~ina~ 

SANGRE PURA DE CARRERA 

Los señores Valerio Zubiaurre, 
Ramón J. Santamarina y Juan 
L. Cavanagh tuvieron a su cargo 
el juzgamiento en la raza San
gre Pura de Carrera. Campeón 
Macho, resultó el lote 2294, Can
tinflas, de Héctor A. Villa y Pau
lette Berges de Vil la; Reservado, 
el lote 2286, de Ricardo A. Her
nández Galera; Campeón Hem
bra, el lote 2306, Doña Chiche, 
de Mariano Villar Urquiza, y Re

servado, lote 2305, de Francisco 
J. Sebasti y Juan C. Llames 
Massini. 
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.ELECCION, DEL 
GRAN CAIV!PEON 

La responsabilidad de elegir 
al Gran Campeón Sangre Pura 
de Carrera fue compartida por 
los señores Ramón J. Santama
rina, Pedro Osear Mayorga y 
Teófi lo Bordeu. 

Tras hacer ingresar en la pis-
' ta a los campeones Hunter, SPC 

y Polo Pony, y estudiarlos dete
nidamente, se inclinaron por es
te último y le hicieron colocar 
la cucarda celeste y blanca. 

El lote 2326 qu~ responde al 
nombre de Clavius, es un zaino 
nacido el 19 de setiembre de 
1974, por Cambremont y Moon
shine, que fue expuesto, como 
señaláramos, por el Sr. Juan 
Martín Garat. 

El señor Ramón J. Santama
rina manifestó sobre la elección 
que era el más armonioso y aco
tó que "aunque los tres candi
datos son buenos caballos, se 
destacó el Polo Pony por su gran 
calidad y su bu.ena conforma
ción. Se trata de un animal 'con 
huesos' muy de acuerdo con su 
talla". 

Campeón de la raza árabe. 

CRIOLLA A CABESTRO 

El jurado de esta raza estuvo 
integrado por los señores Ricar
do Matho Garat y Jorge Sáenz 
Rosas, quienes proclamaron 
Gran Campeón Macho y Cam
peón Padrillo Adulto, al lote 

1989, Guampa Tarrudo, de pro

piedad de Ballester e Hijos. Re
servado de Gran Campeón y 
Campeón Padrillo 3 Años, al lo
te 2032, La Raquel Pulgón, de 
Pedro Enrique Ferrecio y José 
Fortunato. 

En cuanto a las hembras, el 
Gran Campeón y Campeón Ye
gua Tres Años, resultó el lote 
2152, Tañido Trampera, expues
to por Felipe Juan Ba'llester. Re
servado Gran Campeón y Reser
vado de Campeón Yegua Tres 
Años, el lote 2153, Ocho Golon
drina, de Juan Luciano Mu
guens. 

ARABE Y ANGLO ARABE 

La vistosidad de estos anima
les atrajo numeroso público que 
siguió con interés las alternati
vas del juzgamiento de los cam
peones macho y hembra de la 
raza Arabe y macho Anglo Arabe. 

El árbitro, Ignacio Ayerza, pro-

clamó Campeón Macho, al lote 
2251, de . Sucesión de Mario 
Ayerza y María C. Herrera Vegas 
de Ayerza y Reservado, al lote 
2264, de Julio C. Mendes Duhau. 

Campeón Hembra, fue el lote 
2274, de Bartolomé Mitre y Re
servado, el lote 2276, Amat Alla
h i, de María del Rosario Noales 
de Mitre. La primera es una ye
gua tordillo, llamada Zomoko
dat, que nació por Ras El Tin 
y Si Sañura. El señor Ignacio 
Ayerza destacó la distinción de 
este animal. "Es muy clásico 
-dijo- con muy buena preñez. 
Hace tiempo que no veía aquí 
una yegua así". 

En Anglo Arabe, resultó Caf'!1-
peón Macho el lote 2283, Digi
ta I, de Susana H. D. de Aguirre 
Saravia, y Reservado el lote 
2282, del mismo expositor. Digi
tal es un zaino doradillo, naci
do el 9 de setiembre de 1974, 
por Copihue y Ramla. 

' 



En general todos las razas de 
porcinos merecieron elogiosos 
conceptos por parte de los jura
dos de esta gran muestra inter
nacional 

El empeño de los cabañeros 
por mejorar los animales se ha 
visto coronado con éxito me
diante la cruza de las distintas 
razas. 

Las modernas técnicas en ma
teria de genética correctamente 
aplicadas permitieron en poco:; 
años la transformación del cer
do en un animal de alta produc
tividad de carne, que es energé
ticamente más eficiente que la 
producción de la mayoría de los 
alimentos humanos de origen 
animal, superando a la leche, 
al pollo y aún a la carne va
cuna. 

La técnica de cruzamientos 
permitió una selecta producción, 
cuyo progreso se ha podido 
apreciar en las últimas décadas. 

El presidente de la Asociación 
Argentina de Criadores de Cer
dos, lng. Fernando L. Fourcade, 
comentó que "notó en todas las 
razas porcinas un mejoramiento 
en el nivel de calidad con res
pecto del año anterior, aunque 
dicha diferencia no es tan acen
tuada como ocurría en los años 
precedentes". 

Asimismo, destacó que eso se 
producía por el alto nivel alcan
zado en años anteriores y que 
por lo tanto ahora sé iban a ir 
reduciendo las diferencias. 

En otro sentido, manifestó que 
~ la calidad expuesta no se vería 

compensada en los precios, y 
señaló que el stock porcino no 
debe ser aumentado sino man
tenido, para que los productores 

-ahora que el precio interno 
es semejante al internacional
puedan afrontar la responsabili
dad de exportar, ya que existen 
mercados como Hong Kong, las 

. islas Canarias y países africanos 
en los que la carne porcina ar
gentina puede ser colocada. 

LOS CAMPEONES 

El miembro del jurado para la 
raza Duroc Jersey, ingeniero 
Fourcade, proclamó Gran Cam
peón al lote 2882 "Tagarno 317", 
expuesto por Irene Cecilia B. de 
Varesi. 

Reservado Gran Campeón y 
Campeón Macho Junior fue el 
lote 2989 "Arasunu 1155", pre
sentado por El io A. Severo. 

El doctor Jorge Hevilacqua, se 
~ncargó de la raza Hampshire, 
quien advirtió la necesidad de 
incorporar nuevas corrientes de 
sangre, ya que la raza posee 
buena adaptabilidad y es rús
tica. 

Gran Campeón Macho y Cam
peón Macho Junior fue el lote 
3300 "El Ruiseñor 1446", expues
to por José Carino. 

Sobre este animal, el Dr. Be
vilacqua indicó que sus carac
terísticas eran de excepción y 
que lo ubican entre los mejores 
reproductores que ha visto. So
bre la raza Large White mani
festó que recién se presentarán 
ejemplares que den el tipo cuan
do los reproductores importados 
tengan descendencia ·en el país. 

El mismo jurado destacó que 
en la raza Landrace se advierte 
también la falta de nuevas co
rrientes de sangre. 

El asesor de la Asociación, 
Dr. Agustín Napoli, expresó que 
se notan problemas de consan
guinidad. Cabe indicar que la 
importación desde Dinamarca, 
Holanda o Alemania está prohi
bida por la existencia en países 
europeos del llamado "mal rojo". 

La raza Spotted Poland, de 
origen estadounidense, presentó 
cuatro ejemplares siendo procla
mado Campeón Macho el lote 
3486, expuesto por Río Bamba 
S.C.A., "Collita 2". 
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PRODUCCION DE CERDOS HIBRIDOS 
Genética Porcina S. A. 

sumo interno, partiendo de la 
multiplicación de una línea ge
nética de cerdos híbridos. 

ORIGENES 

cedentes de las razas Large 
White, Landrace, Pietrain y 
Hampshire, las que a su vez se 
subdividen en 16 subgrupos ori
ginariamente no relacionados. 

En el Centro son cotejados y 
seleccionados machos y hem
bras en base a líneas genéticas 
existentes o bien sintéticas, ba
sadas en el mérito de ejempla-

La obtención del cerdo híbri
do, sistema revolucionario de 
crianza, responde a una cruza 
planificada de líneas maternas 
y paternas donde se transmiten 
las características positivas de 
cada una de las mismas. Esto 
permite producir el tipo de cer
do que el mercado solicite y, 
también, a los menores costos 
de producción. 

En 1972 la firma mencionada 
adquirió el núcleo genético, 
compuesto por 201 reproducto
res procedentes de Gran Breta· 
ña y los trasladó a su estable
cimiento ubicado en la Ruta 8 
Km 78, Parada Robles, de la 
provincia de Buenos Aires, áon
de funciona un centro especial
mente diseñado para la evalua
ción y producción de cerdos hí
bridos. 

res sobresalientes. La firma ' 

Desde 1972 se encuentra pre
cisamente en esta tarea la firma 
Genética Porcina S.A., Florida 
716, 3er. piso, Buenos Aires. Es
ta empresa está dedicada a in
tegrar en forma vertical la in
dustrialización y elaboración de 
cortes porcinos enfriados y con
gelados para exportación y con-

El referido núcleo estaba in
tegrado por cuatro 1 íneas bási
cas de animales superiores pro-

VOLUMENES MENSUALES DE EXPORTACION 
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procura de esa manera la adap
tación del producto a cada mer
cado. 

Los antecedentes de los ejem
plares son procesados, asignán
doles un valor index hecho que 
permite una constante selección 
de animales superiores y un 
consecuente mejoramiento de 
los ejemplares. 

En suma, el objetivo del cen
tro genético consiste en la pro
visión de reproductores de cali
dad, comprobada sanidad y alta 
tecnología a los miles de pro
ductores porcinos del país, para 
crear una fuente de materia pri
ma de calidad competitiva in
ternacionalmente considerada. 

A través de cuatro años de 
trabajo, esta tarea permitió con
tar con una producción anual 
aproximada a los 50.000 cerdos 
de tales características, cifra 
que -según la empresa- en 
1981 habrá de elevarse a 700.000, 
lo cual permitirá encarar siste
mas de comercialización para 
grandes volúmenes. 

CENTRO DE ENGORDE 

El Centro Genético permite el 
abastecimiento necesario para 
una producción anual de 350.000 
cerdos gordos al Centro de En
gorde 1 ntensivo de la empresa, 
que se encuentra ubicado en 
Carmen de Areto, provincia de 
Buenos Aires, sobre la Ruta Nº 

Í 
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Las crías san cuidadosamente selec
cionadas a fin de obtener una produc

ción de primera calidad. 

51. Cuenta con una superficie de 
6.000 m~, con galpones y pistas 
de engorde con capacidad para 
12.000 animales, equivalentes a 
1.200 toneladas de carne porci
na. Para, los trabajos que allí se 
realizan existe una planta mez
cladora de alimentos balancea
dos que, además, abastece a 
terceros. 

Esta firma, por otra parte, 
tiene en construcción un centro 
multiplicador para 250 hembras 
que permiten producir 1.300 ma
dres híbridas y 3.100 cerdos.para 
el citado centro de engorde. Al 
respecto, es de señalar que el 
volumen de ventas de gordos es 
de 2.150 animales mensuales, 
equivalentes a 216.000 dólares. 

Respecto a los alimentos, ade
más del abastecimiento al sec
tor integrado, esta empresa ha 
instalado distribuidores en Ve
nado Tu.erto, tradicional centro 
productor de cerdos. Para el 
ejercicio actual calcula un vo
lumen de ventas de alimentos 
superior a las 16.000 toneladas, 
equivalentes a 2.417.550 dólares. 
Estima, asimismo, vender 47.000 
toneladas en 1979. 

PROCESAMIENTO 

El frigorífico "María Teresa" 
-componente del complejo de 
la empresa- se encuentra ubi
cado en la localidad homónima 
de la provincia de Santa Fe, so
bre una superficie de 16 hec
táreas. Consta de una sala con 
capacidad de desposte para 300 
cerdos diarios; cámaras frías y 
túneles de congelación; cáma
ras de depósito; máquinas con
geladoras; .planta refinadora de 

grasa comestible e instalaciones 
auxiliares. 

EXPORTACION 

Este frigorífico se encuentra 
habilitado por la Junta Nacional 
de Carnes para proveer a 29 paí
ses de América Latina, Europa, 
Asia y Africa. Su producción po
tencial es de 750 toneladas men
suales de cortes congelados y 
360 de grasa comestible, lo que 
implica una venta meílsual de 
exportación por valor de 1.490.000 
dólares. 

En cuanto a la evolución co
mercial, Genética Porcina S.A. 
ha desarrollado una importante 
red de compradores, particular
mente en Italia, Islas Canarias, 
Hong Kong, España y Antillas 
Francesas, que le aseguran la 
colocación de toda la produc
ción actual y de volúmenes su
periores en la medida ·que en
sanche la base productiva. 

Al respecto,· el desarrollo de 
esta empresa se ha basado en 
la integración de productores 
establecidos esencialmente c:on 
el aporte de capital de explota~ 
ción, manejo y conocimiento por 
cuenta de la empresa, con el 
complemento de las instalacio
nes fijas y el trabajo personal 
de aquellos. También con la fir
ma de convenios con otros pro
ductores para la compra de ca
chorros con destino a 1 centro de 
engorde, o de hacienda para el 
frigorífico. 

En la actualidad existen en el 
país 140.000 hembras híbridas 
en producción, desde Corrientes 
hasta Bahía Blanca. Ello repre-

En el Centro Intensivo de Engorde lo~ 
ejemplares son preparados mediante 

el uso de técnicas de avanzada. 

senta el 5 por ciento de la tota
lidad de los vientres. 

El plan de producción en los 
últimos tres años de la firma, le 
ha permitido vender 1.029 repro
ductores mensuales, entre ma
dres y padrillos, atendiendo la 
demanda interna y externa, esta 
última generada desde Paraguay, 
Uruguay y Bolivia. 

Por último, cabe mencionar 
que mediante un convenio con 
una empresa de los Estados 
Unidos, importará ejemplares del 
núcleo Kleen Leen, por lo cual 
a partir de agosto contará con 
la asistencia técnica del grupo 
empresario de aquel país. Ello 
facilitará ,junto con otros pro
yectos que está desarrollando, 
atender la corriente exportadora 
por volúmenes mensuales ya 
comprometidos que superan los 
400.000 dólares en diferentes 
cortes. 

Estilizado ejemplar de cerdo híbrido. 



NUMEROSA ANOTACION 
Y EXCELENTE CAL~DAD 

AVES 
La muestra de aves se caracterizó 

-como ocurre todos los años- por los 
numerosos ·ejemplares presentados y 
por la significativa calidad de los lo
tes expuestos. 

Es evidente que el desarrollo de la 
avicultura crece día a día y que las 
perspectivas futuras se agigantan con 
la introducción de nuevas tecnologías 
y la implementación de programas des
tinados a incentivar el mercado con
sumidor. 
Un estudio de la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería de la Na
ción revela que en 1977 el valor de la 
producción de aves sumó un total de 
100.758,3 millones de pesos; de los cua
les 82.650 millones correspondieron a 
las ventas en granja de pollos parrille
ros, y 18.108 millones de pesos a la co
mercialiazC'ión de otras aves. 

De acuerdo con esos datos estadís
ticos se observa que el consumo total 
sobre la base de animales eviscerados 
asciende a 10,1 kilogramos por habi
tante, correspondiendo 7,7 kilogramos 
el volumen estimado para el consumo 
de pollo parrillero en ese mismo año. 

Esas cifras de por sí certifican la re
levante participación de ese produc
to en el contexto y la menor importan
cia que con el correr del tiempo han 
adquirido otros tipos. 

En cuanto al nivel de producción 
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respecto de 1976 el crecimiento fue 
mínimo ya que de 276.000 toneladas 
peso vivo en ese año ,se pasó a 285.000 
toneladas en 1977. 

Respecto del volumen de aves fae
nadas, 1978 presenta un ligero incre
mento sobre 1977, ya que mientras en 
enero, febrerG y marzo, de este año, se 
faenaron 6,4, 6,3 y 6,9 millones, respec
tivamente, en iguales meses del año 
precedente, totalizaron 6,1, 5,5 y 6,5, 
respectivamente. 

En relación con las exportaciones 
avícolas, si bien durante los primeros 
meses del año presentaron un panora
ma de tono tranquilo, la reimplanta
ción a partir del 10 de julio del mer
cado a término de divisas facilitará las 
operaciones de los exportadores del 

sector que podrán, además de realizar 
los cálculos para cerrar operaciones 
con la mayor certeza posible, iniciar 
la búsqueda de nuevos mercados. 

LOS CAMPEON·ES 

Los jurados se mostraron muy sa
tisfechos por el alto grado de presen
tación de los ejemplares expuestos. En 
tal sentido, el señor Ernesto Borne
mann que le tocó juzgar (pavos Mam
mouth Bronce y White Holland y gan
sos de Tolouse) destacó la gran canti
dad de pavos y el elevado nivel de ca
lidad alcanzado, señalando como ejem
plo ,el caso del Gran Campeón de la 
Raza que obtuvo, asimismo, el título 
de "Mejor Ejemplar de la Exposición". 

AVES: 

FAISAN DORADO 
Ne:> 1318 - Campeón Macho, de Um

berto Campanelli. 
Ne:> 1328 - Reservado Campeón Ma

cho, de José Tirendi. 
N\l 1332 - l\l Hembra, de José Tirendi. 

FAISAN PLATEADO 
Ne:> 1340 - Campeón Macho, de Raúl 

Bulleghini. 
Ne:> 1345 - Campeón Hembra, de Jorge 

Durand. 

FAISAN TENEBROSO 
N\l 1348 - Campeón Macho, de Da

mián Bordoli. 
Ne:> 1347 - Reservado de Campeón Ma

cho, de Jorge Durand. 

FAISAN VENERADO 
N"\l 1364 - Campeón Macho, de Raúl 

Bulleghini. 
N9 1365 - Campeón Hembra, de Jor

ge Durand. 

ORPINGTON LEONADA 
N9 902 - Gran Campeón Macho, de 

Sara G. de Román. 
Ne:> 963 - Reservado Gran Campeón 

Macho, de María M. de Saint Román. 
N9 932 - Gran Campeón Hembra, de 

Carlos Román. 
Ne:> 976 - Reservado Gran Campeón 

Hembra de Sara G. de Román. 

PAVOS MAMMOUTH BRONCE 

N9 9 - Gran Campeón y Campeón 
Macho, de P. y E. Verdini. Clasificado 
"el mejor ejemplar de la Exposición". 

Ne:> 31 - Reservado Gran Campeón 
Macho, de María S. de Bazterrechea. 

Ne:> 73 - Campeón Hembra, de Luisa 
B. de Constantini. 

N9 76 - Reservado Campeón Hembra, 
de María S. de Bazterrechea. 

NEW HAMPSHIRE 
N\l 627 - Gran Campeón Macho, de 

Juan G. Cicirelli. 
Ne:> 649 - Reservado Campeón Macho, 

de Atilio Vara. 
Ne:> 743 - Campen Hembra, de Guiller

mo Torres. 
N9 724 - Reservado Campeón Hembra, 

de Ernesto Borneman. 

SUSSEX ARMIÑADA 

N9 791 - Gran Campeón Macho, de 
Juan G. Cicirelli. 

N\l 816 - Gran Campeón Hembra, de 
Luis M. Cellino. 

RHODE ISLAND RED 
Ne:> 517 - Gran Campeón y Campeón 

Macho, de Esteban Tedesco. 
Ne:> 502 - Reseniado Gran Campeón 

Macho, de Esteban Tedesco. 
Ne:> 525 - Campeón Hembra, de Pedro 

Afflitto. 
N9 534 - Reservado Campeón Hem-

bra, de Guille~mo Durante. ' 

ORPINGTON NEGRA 
Ne:> 989 - Campeón Macho, de H. y 

M. Ramos. 
N9 1012 - Campeón H()mbra, de N. 

Godivio. 



' 

Se dieron a conocer a princi
pios de julio los resultados pro
visionales correspondientes a la 
segunda etapa del censo gana
dero, iniciado en 1977. 

En esta oportunidad corres
pondió a las provincias de Chu
but, Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz y del Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud. 

Dado que al cierre de esta 
edición no se hallaban comple
tados los datos de Tierra del 
Fuego, sólo se mencionará· el . 

relevamiento practicado en las 
provincias aludidas. 

De ese trabajo surge que las 
existencias de vacunos, porci
nos, lanares, yeguarizos y capri
nos se han incrementado con 
relación a las que contaban esas 
provincias al 30 de marzo de 
1975. 

Es de interés destacar que el 
aumento registrado en los ovi
nos -la más importante espe
cie de la región- asciende a 
1.402.830 cabezas, es decir, el 
9,3 por ciento. 

Los incrementos más impor

tantes en términos relativos se 
observan en los caprinos, con 

un 42 por ciento, y en los bovi

nos con un 26,l por ciento. Asi

mismo, los planteles de porci

nos aumentaron en un 19,9 por 
ciento y los de yeguarizos en 

un 20,2 por ciento. 

El cuadro que sigue a conti

nuación revela en valores abso
lutos y relativos los incrementos 
logrados en aquellas provincias 
de la región patagónica. 

RESULTADOS PROVISORIOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENSO GANADERO 1977, 
CORRESPONDIENTE A LAS PROVINCIAS DE CHUBUT, NEUQUEN, RIO NEGRO Y SANTA CRUZ 

EXISTENCIA DE GANADO POR ESPECIES 
(cabezas) 

CENSO 1977 CENSO 1974 DIFERENCIA 
ESPECIE Segunda Etapa Segunda Etapa Absoluta Relativa 

(Cifras al 30/3/78) (Cifras al 31 /3/75) % 

Vacunos 761.425 603.635 + 157.790 +26,1 

Porcinos 18.066 15.067 + 2.999 +19,9 

Lanares 16.486.784 15.083.954 +1.402.830 + 9,3 

Yeguarizos 289.167 240.623 + 48.544 +20,2 

. Caprinos 1.234.819 869.442 + 365.377 +42,0 
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Uno de los stands más .visitado fue el de Swift(Carnes Argentinas S.A.) elaboradora de productos cárneos 
y otros alimentos. 

EMPRESAS aue· PARTICIPARON EN LA 0 XXIX EXPÓSl~íl~ 
. ~- ~ '/~ :~:~ 

Empresa 

AGROCOM 
AGUILAR ARG. S.A. DE EDIC. 
ALBERTO TABERNA 
ALFA LAV.A.L S.A.I. 
ALFREDO GENTIL! Y CIA. S.R.L. 
ALPA S.R.L. 
AM-ERICAN LEATHER S.R.L. 
ARITAL S.A.l.C. 
ASPERSION API S.A. 
A.V.A. ASOC. VJT. ARG. 
BAR5UY S.A. 
BASCULAS LATORRE S.A. 
BERNARDIN S.A.C.l.F. 
BIANCHETTI S.A.l.C.I. y F. 
CABSHA S.A. !.C. 
C A.1.S.A. CIA. ARG. INMOB. 
S.A.C.J. 
SALCOR CAREN S.A. 
CAR S.R.L. 
CARGILL S.R.L. 
C. MAINERO Y CIA. S.A.J.C.F.1. 
CAP 
CARNES ARGENTINAS S.A. 
CASA EVEN S.R.L. 
CASANTO S.A.C.l.F.1.A. 
CURTIDURIA RIO QUINTO S.A. 
CAUCAN S.A. 
CIA. EDITORA ESPASA CALPE 
ARG. S.A. 
CENTRO INSEM. EL PRETAL 
CIA. EM60T. ARG. S.A.l.C. 
CIA. INTRODL:CTORA DE 
BUENOS AIRES S.A. 
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Productos 

Quesos 
Publicaciones 
Comidas 
Ordeñadores 
Acoplados, tanques, etc. 
Art. Regionales 
Art. de cuero y gamuza 
Balizas 
Equipos de riego 
Vinos 
Maquinaria agrícola 
Balanzas 
Cosechadoras 
Básculas y balanzas 
Chocolates y Afines 
Casas rodantes 

Calderas 
Art. regio na les 
Productos agropecuarios 
Maquinaria agrícola 
Alimentos cárneos 
Frigorífico 
Productos veterinarios 
Quesos 
Art. de cuero 
Frigoríffico 
Libros 

Inseminación artificial 
Gaseosas 
Produc. salineros 

Empresa 

CIASA MOTORES LOMBARDINI 
COMEGA CIA. MERC. GANAD. 
COCP. LTDA. IN1SEM. ART. 
VENrADO TUEHTO 
COSTA HNOS. Y HILl THOMSON 
CULTIVOS HANSI 
CUSENIER S.A.l.C. 
DATU S.A.C.I. y F. 
DEMIR S.R.L. 
DE'UTZ ARGiENTI NA S.A. 
DIESEL U'NIVEHSAL S.R.L. 
DRUETT FABiRIOA DE MAQ. 
AGR. S.A.l.C.F. e l. 
EDICIONES GARRIGA S.A. 
EDIT. AGROECONOMICA S.A. 
EDIT. MARIN ARG. S.R.L. 
EIDE S.A. 
EL TALERO 
ENZO CAMPAGNOLI Y ASOC. 
COEGO HNOS. 
ESTANCIAS "LA MARTONA" S.A 
ETE COM. s.tu. 
FAGIBAL S.A.l.C.F.I. 
FIAT CONCORD SAl.C. 
FICHET S.A. 
FIDEMOTOR S.A.l.C.l.F. 
FCLGUERA CIA. S.R.L. 
FRATELLI BRANCA DESTIL. 
FRJGORIFICO TRES CRUCES 
FRIG. TELLIER S.A.C.l.E. y F. 
FUHR Y ASOC. S.R.L. 
G. D. SEARLE ARG. S.A.C.I. 
GENETICA GANADERA S.A. 

Productos 

Motores y equipos afines 
inseminación artificial 
Inseminación artificial 

Whisky 
Horticultura 
Licores y vi nos 
Promoción y venta prod. 
Calzado 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria agrícola 

Publicaciones 
Periódicos agropecuarios 
Libros 
Tractores 
Talabartería 
Maquin. agrícola y si los 

Inseminación artificial 
Equipos de radiotelefonía 
Balanzas 
Tractores 
Cajas de seguridad 
Máquinas viales 
Maqui na ria agrícola 
Licores 
Alimentos cárneos 
Fiambres 
Maquinaria agrícola 
Inseminación artificial 
Inseminación artificial 



Stand de una firma fabricante de 
cosechadoras. 

Una destiladora de whisky montó un stand semejante a 
un "Pub" de Inglaterra. 

~ifNrERNACIONAL DE GANADERIA, AGRICULTURA E INDUSTRIA 
~- • 4 

i!>. . ·' 

/ 

Empresa 

GHIBLI CCNST. MEC. 
GiORGI S.A.l.C.A.F. 
HAVANNA S.A.C.l.F.1. 
HILCOR S.A.C.1.1.F.A. 
HUDSON CIOVINI Y CIA. 
INDOAMERICA DIST. PROD. 
REGIONALES 
INDUST. BELL VILLE S.A. 
INDUST. CHIAPPANO S.R.L. 
INDUST. MET. CESTARI 
INDUST. WALTiER Y ASOC. 
INDUSTRIAS MARACO 
J. H. Y ASOCIADOS 
JOHN DEER'E ARG. S.A.l.C. 
J. IGLESIAS TABOADA E HIJOS 
JOSE IGNACIO VAZQUEZ S.A. 
S.A. JUAN ISTILART LTDA. 
LA CANTABRIGA S.A.M.l.C. 
S.A. LA NACION 
LA REPUBLICA CIA. ARG. DE 
SEGUROS 
LEFFA S.A. Y MARCH<ESAN IMP. 
'( MAQ. AGRICOLA 
LIBRERIA AGROPECUARIA S.A. 
S.A. L. MAGNASCO Y CIA. L TOA. 
MADERGREEN S.A. 
MASON LEDESMA 
MASSEY FERGUSON ARG. S.A. 
MERCEDES BENZ ARG. SA 
MERIEL S.A.l.C. 
METAL. MAGNANO S.A.l.C. y F. 
M. HEREDIA Y CIA. S.A. 

Productos 

Fumigadoras 
Maquinaria grícola 
Alfajores 
Maquinaria grícola 
Vinos 

Productos regionales 

Telas de lana 
Maquinaria grícola 
Implementos agrícolas 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria agrícola 
Promociones 
Tractores 
Dulces y chocolates 
Consignatario 
Cocinas y estufas a leña 
Maquinaria agrícola 
Periódicos 
Seguros 

Maquinaria agrícola 

Libros agropecuarios 
Quesos, dulces y mantee. 
Silos y viviendas 
Platería 
Tractores 
Automotores 
Ordeñadores 
Máquinas cosechadoras 
Artículos rurales 

Empresa 

MICHELOTTI S.A. 
ODELLO Y MEDICA HNOS. S.C.A. 
ONETO HNOS. S.C.A 
ORGAN IZ·ACION ON IX 
PACK'ING ENV·ASES ARG. S.A. 
PETERS HNOS. S.C.A 
PRODUCTOS MU•MU S.A.l.C. 
PYR ICI S.C.A. 
QUINTANA S.Al.C. 
QU·ICKFOOD ALIM. RAP. S.R.L. 
R.A. USTER Y CIA. L TOA. S.A. 

RODOLFO PERZIANO l. y C. 
ROQUE VASALLI S.A. 
RU.RALCO S.A.C.I. 
SALVAT EDIT. ARGENTINA S.A. 
SAN COR COOP. UN 1 DAS L TDA. 
S.C.I. ROYAL L TOA. 
S.l.A.G. MARTA V. DE CONDE 
SMAR S.A. l.C. 
SOC. COOP. RURAL ·ARG. L TOA. 
SUNBEAM ARG. S.A.C.l.F. e l. 
TAO 
TALLERES COGHLAN S.A.A.C. 
TALLERES AOABOR S.A.l.C. 
TESMA S.A. l.C. 

TUWA S.A. 
VALLEJO HNOS. S.R.L. 
V. MONTAÑANA E HIJOS S.R.L. 
VENADO TUERTO S.R.L. 
Y.P.F. SOC. ANON. DEL ESTADO 

Productos 

Transportadoras a cinta 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria agrícola 
Artículos regionales 
Envases 
Licores 
Golosinas 
Cortadoras de césped 
Automotores 
Hamburguesas, salchichas 
Motores y grupos electró-

genos 
Ferretería, bazar y afines 
Cosechadoras 
Artículos rurales 
Publicaciones 
Productos lácteos 
Vinos y maris:os 
Inseminación artificial 
Equipos de calefacción 
Implementos agrícolas 
Art. para el hogar y rural 
A.rtículos regionales 
Maquinaria agrícola 
Si los y secadores 
Sistema de control temp. 

de silos 
Máquinas pulverizadoras 
Frutas secas y desecadas 
Artículos rurales 
Maquinaria agrícola 
Lubricantes 
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PIONERA DEL DESARROLLO DE NUESTRO CAMPO 

BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES, 

Fruto de la inquietud de un 

grupo de hombres que se reu

Plaza de las 

propósito fue el de fijar las nor

mas para el mejor funciona

miento del mercado de comer-

cio, que impulsara el desarrollo 

de los intereses de la agricul

tura y la ganadería, procurando 

también la adopción y el man

tenimiento de prácticas correc

tas y convenientes en el tráfico 

que era su motivo y sobre la 

base del imperio de la buena fe. 

A su actividad específica -la 

comercialización . de la produc

ción fundada en los principios 

de la libertad- unió sus esfuer

zos para el perfeccionamiento 

de la agricultura nacional. En 

ta 1 sentido, deben recordarse 

sus gestiones culminadas con 

éxito para traer al país en 1886 
nuevas variedades de trigo que 

luego distribuyó entre los colo- ~ 

nos, conforme a las exigencias 

y características de cada zona 

agrícola. Este primer paso se 

prolongó a través del tiempo con 

el apoyo prestado a diversos tra

bajos de investigación y con la 

divulgación de las técnicas que 

Plaza de las carretas (año 1854) de la ciudad de Buenos Aires. Punto de concentración de los frutos del país, donde inició 
sus actividades la Bolsa de Cereales. 
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el progreso aconseja a través de 

la revista institucional fundada 

en 1887, como órgano de publi

cidad de la entidad. 

Su número estadístico anual 

ha adquirido gran relevancia por 

su completa información que lo 

hace un elemento ineludible de 

consulta por parte de sectores 

privados y oficiales del país y 

del exterior. 

Las colecciones de la produc

ción granaria del Museo de la 

f entidad, creado en 1886, sirvie

ron para difundir en el exterior 

la excelente imagen de que go

zan los cereales y oleaginosos, 

y en su momento a porta ron a 1 

país el título de mejor productor 

mundial de granos, al obtener, 

en 1904, el Gran Premio de Ho

nor en la Exposición Internacio

nal de San Luis, Estados Unidos. 

\ 

La actividad que desarrolla la 

asociación en pro del mejora

miento de la producción se com

plementa con la defensa de !os 

intereses económicos de la mis-

ma, a través de los contactos 

con instituciones afines y me

diante la presentación de suge-

rencias, apoyos o críticas al po

der público, en los que se reafir

ma siempre el principio básico 

del libre comercio de las co

sechas. 

La Bolsa de Cereales de Bue-

nos Aires es una asociación ci

vil -sin fines de lucro- que 

,, nuclea a 25 entidades y que tie

ne por objeto principal ofrecer 

a sus asociados un lugar de 

reunión en el que imperan las 

condiciones generales de segu-

Escena habitual en el recinto donde se desarrollan las operaciones de la Bolsa 
de Cereales. 

ridad y legalidad en la concer

tación de las operaciones que se 

inscriben en el marco de la ins

titución; fomentar el espíritu de 

asociación entre productores, co

merciantes e industriales; velar 

por los intereses generales de 

sus asociados; propender al de

sarrollo de la agricultura en el 

país; promover en su seno la 

formación de cámaras y la adhe

sión de entidades de los gre-

mios intervinientes en la pro

ducción, comercio e industriali

zación e invitar a incorporarse a 

eHa, como entidades adherentes, 

_a las no comerciales ni gremia

les que, sin perseguir fines de 

lucro, se dediquen al quehacer 

científico, técnico y/o cultural. 

La sede de la Bolsa de Ce

rea les está ubicada en la Ave

nida Corrientes 123, en la ciu

dad de Buenos Aires. 

Frente del stand de la Bolsa de Cereales en la exposición rural. 



Es una empresa industrial, fun
dada en 1952, que produce una 
gran variedad de quesos blan

dos, semi duros y duros en diez 
fábricas, ubicadas en las pro
vincias de Córdoba y de Buenos 

EXPORTAC~O~ 

DIE QUESOS 

casanto SaJn ~~ 
ca santo 

Aires. En su planta de Pozo del 
Molle, Córdoba, produce ade
más manteca y posee inverna
deros modelo para el engorde 
de cerdos. La ubicación geográ
fica de las plantas se encuen-

casanto 

tra localizada dentro mismo de 
las distintas cuencas lecheras. 
Cada una de esas plantas reci
ben leche de productores tam
beros quienes las entregan a 
plantas enfriadoras de leche 

El stand de la empresa obtuvo el primer premio en la Categoría "C" del concurso organizado por la 
Sociedad Rural Argentina. 
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propiedad de Casanto, que a su 
vez la remiten a las plantas pro
ductoras de quesos. Es así que 

~ cada planta forma un subcom
plejo con sus enfriadoras, cons
tituyendo unidades de produc
ción independientes. 

Su_ principal fábrica, la de Po
zo del Molle, recibe un prome

dio superior a los 180.000 litros 

de leche por día. 
La producción actual de las 

distintas variedades de quesos 
alcanza a los 12 millones de ki

logramos por año, de los que 
más de 2,5 millones son desti-

f nados a la exportación, en hor

mas o rallado. 
La producción de manteca al

canza en la actualidad a las 480 
toneladas mensuales. Este pro

ducto es entregado a las bocas 
de expendio. dentro de las 72 
horas de elaborado, cubriendo 
el ciclo de distribución perma
nentemente refrigerado para evi
tar su deterioro. 

EXPORTACION 

En la elaboración de sus que
sos Casanto ha aplicado los co
nocimientos de artesanos euro
peos que han traído a nuestro 

país sus conocimientos y expe
riencias en la fabricación de este 

producto en distintas varieda
des. Esa artesanía se halla com
plementada por una alta tecno
logía industrial en todos los pro
cesos del tratamiento de la le

che y la elaboración del queso. 
Asimismo, en el estaciona

miento y embarque, ha implan
tado los más rigurosos controles 
de producción y extrema sanidad 
para asegurar una alta calidad 
uniforme. 

Esta firma argentina es líder 

en la exportación de quesos y 
mantiene un constante comer
cio internacional con Italia, Ho

landa, Bélgica y otros países del 
continente europeo. 

A Estados Unidos exporta de 
manera especial quesos duros 
como el Sbrinz y Sardo, quesos 
duros rallados en bolsas de 30 
kilogramos y distintos productos 
que se elaboran especialmente 

para ese mercado, como el 

"gaucho cheese" que se vende 
en unidades de 7 y 14 onzas, en 
todos los supermercados de la 
costa Este. 

A Brasil le envía comúnmente 
el queso Sbrinz, el queso en 

barra para sandwich y quesos 

duros rallados en distintas va
riedades. 

Distintos países de Africa, Asia 
y Sudamérica, importan otras 
variedades de Casanto, tales co
mo el Parmesano, Romano, Gou
da, Colonia, etcétera. 

Para atender el mercado inter
nacional actúa a través de una 
red de representantes y distri

buidores ubicados en los cen
tros de compra -del exterior. 

Los volúmenes de exportación 
oscilan anualmente entre los 4 

y 6 millones de dólares, y esti
ma para 1978 incrementar esas 
cifras. 

Desde hace más de quince 
años, Casanto encabeza ininte
rrumpidamente la nómina de 
exportadores de quesos desde 
Argentina, siendo frecuente los 
casos en que excede el 40 por 
ciento del total exportado a los 
principales mercados del mundo. 

Además, Casanto actúa como 
agente exportador de otros pro
ductos industriales lácteos, pe
ro bajo su absoluta supervisión 
y con la garantía de que se man
tienen los más altos standards 
de higiene y calidad. 

''Mesas de quesos" servida por Casanto en la embajada de nuestro país en Madrid, España. 
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EXPOIRTACílOb\n 
DE PRODUCTOS 
LACTE OS 

En el primer trimestre de 1978 
las exportaciones de productos 
lácteos llegó a más de 10.000 
toneladas de quesos, leche en 
polvo, dulce de leche, manteca 
y caseína. 

El principal comprador fue 

EE. UU., seguido por Brasil y 
México e Italia, pr.incipalmente 
compradores de ql.Jesos. Chile 
realizó una compra importante 
de leche en polvo producto tam
bién adquirido por Ecuador y Pa
raguay. Suecia y las Antillas Ho
landesas importaron manteca y 

EE.UU.; México y Brasil caseína. 
Otros países con despachos 

menores fueron Canadá, Sudá
frica, Venezuela, Suiza, Japón, 
Australia, Bolivia, etc. 

El monto de las operaciones 
fue de 15.602.000 dólares. 
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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

Compañía 1 ntroductora de Buenos Aires 
Establecimiento San Ignacio S.R.L. 
Lizarralde Hnos. 
Macagno y Cía. S.A.l.C. y F. 
Sancor C.U.L. 
Sucesores de Alfredo Williner S.R.L. 
Kasdorf S.A. 
La Vascongada S.A.C. e l. 
Casanto S.A.C.l.F.l.A. 
Domingo Tabares S.A. 
Liga Agrícola Gan~dera Coop. Ltda. 
Tamberos Unidos de Cañuelas Agrop. S.A. 
Pico Sagro Agrop. ·s.A.l.F.C.I. 
Elba S.R.L. 
Héctor Víctor Pac 
1 ndustrias Lácteas Leubuco S.A. 
Productos Lácteos "La Cristina" 
Behrens, H.A.H. S.R.L. 
Converso, Genaro e Hijos S.A. 
Dianda y O'Connor 
E.R.A. S.A. 
Flora Dánica S.A. 
S.A.V. y E. De Lorenzi Ltda. 
Sociedad Coop. de Tamberos de la Zona de 

Rosario Ltda. 

Bmé. Mitre 559, 9Q P., Buenos Aires 
3 de Febrero 2342, Rosario, Santa Fe 
Gral. Paz 543, Bell Ville, Córdoba 
Montevideo 735, 6Q P., Buenos Aires 
Lavalle 579, 6Q P., Buenos Aires 
Av. Roca 883, Rafaela, Santa Fe 
Loria 111, Buenos Aires 
Carlos Calvo 3058, Buenos Aires 
Guevara 465, Buenos Aires 
H. Yrigoyen 3530, Buenos Aires 
Rívadavia 199, Junín, Buenos Aires 
Ruta 3, Km 67,200, Cañuelas, Buenos Aires 
Yatay 343, Buenos Aires 
Planes 701, Buenos Aires 
Agustín Quarante 731, Etruria, Córdoba 
Montevideo 496, 11Q P., Buenos Aires 
Cnel. Niceto Vega 5009, Buenos Aires 
Av. Córdoba 679, Buenos Aires 
Av. Corrientes 3701, Buenos Aires 
Franklin 2156, 4Q P., Buenos A.ires 
Av. Rivadavia 8700, Buenos Aires 
Asamblea 300, Llavallol, Buenos Aires 
Sarmiento 3208, Buenos Aires 

Mitre 402, Rosario, Santa Fe 



ADJUDICACION DE AREAS 
EN LA CUENCA AUSTRAL 

A princ1p1os de julio fue fir
mado un nuevo contrato de la 
licitación internacional para la 
exploración y explotación de hi
drocarburos en la Cuenca Aus
tral en la zona de Tierra del 
Fuego. El documento de adj1udi
cación fue firmado por la Socie
dad del Estado Yacimientos Pe
trel íferos Fiscales y por las em
presas adjudicat~rias. Estas son 
Exploration S.A., Deminex Deut
sche Erdolversorgungagesse'ils
cihaft mbH, Arfranco S.A. y Bri
das S.A.P.l.C. 

El área adjudica·da es total
mente marina y está situada 
frente a la costa del Territori io 
Nacional de Tierra del Fuego. Se 

\ 
extiende hacia el oeste hasta el 
meridiano 679, entre el cabo Es
píritu Santo al norte y la desem-
bocadura del Río Grande al sur. 
La superficie aproximada es de 
10.655 km2. 

El contrato prevé desarrollar 
las tareas en dos etapas. Una de 
exploración y otra de explota
ción. La primera comprende una 
duración de 9 años subdividi
dos en tres períodos de 4, 3 y 
2 años. 

Determinado por estos traba
jos fa comercia 1 i1dad del yaci
miento, comienza la etapa de 

~explotación cuya duración es de 
~ veinte años. 

Para desarrollar este progra
ma, el grupo adjudicatario com
promete una inversión mínima 
de u$s 15.900.000 para el' primer 
período de exploración. Asimis-

mo, se compromete a la realiza
ción de trabajos mínimos que 
comprenden perforaciones de 9 
pozos y 4.000 km de líneas sís
mkas. 

Las tareas aludidas serán re
alizadas por el grupo aportando 
a su exclusivo cargo y riesgo la 
tecnología, los capitales, equi
pos, maquinarias y las inversio
nes necesarias para la mejor ex
ploración y explotación de los 

e . • 
/ f:' 

tea 

yacimientos que existieran en 
el área del contrato. 

Los hidrocarburos que even
tualmente se obtengan serán en
tregados en su totalidad a Yac.i
mientos Petrolíferos Fiscales. El 
contratista recibirá en tal caso, 
y como única contraprestación, 
un pr:ecio en función ;de los vo
lúmenes extraídos y puestos a 
disposición de la empresa pe
tral e.ra estatal. 

--1 
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En fecha proxima Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales llamará a 
licitación para la exploración y 
explotación de los yacimientos 
de hidrocarburos que eventual
mente se descubran en cinco 
areas ubicadas en distintas 
cuencas del pais. 
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PETROLEO 
Nueva Licitación 

Todas ellas cuentan con inte
resantes perspectivas petroleras 
e YPF ha optado por la licita
ción mediante contratos de ries
go (Ver Nº 84), teniendo en 
cuenta el enorme esfuerzo téc
nico y financiero, que significa 
la búsqueda de hidrocarburos 

7¿0 

en forma simultánea en las di
versas cuencas del país, y con 
la finalidad de no demorar su 
exploración. 

En los cinco mapas que figu
ran a continuación se ubican las 
distintas áreas a licitar y los da
tos correspondientes. 
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\ El gráfico muestra el nivel de 
producción para cinco meses, 
cuando la explotación de las 
áreas estaba en manos de YPF 
y su evolución desde que pasó 

a manos privadas. 

A fines del año pasado Ya
cimientos Petrolíferos Fisca

les licitó y adjudicó a empre

sas privadas cinco áreas para 

la explotación de petróleo. 

En el informe producido por 

el ingeniero Daniel Brunella, 

Secretario de Energía, se des-

PETROLEO 
Aumento del 35 °/o 
en 5 áreas 

taca que en estas nuevas 
áreas ubicadas en la zona pa
tagónica, se han registrado 
en los últimos cinco meses 
un crecimiento del 35 %. 

Desde que operan las em
presas adjudicatarias de es
tas licitaciones la producción 
de petróleo pasó de 4.500 

metros cúbicos diarios a 6.000 
metros cúbicos. 

Las áreas respectivas son 
las siguientes: 25 de Mayo
Medanito y Centenario (Neu
quén), Piedra Clavada (Golfo 
de San Jorge, Chubut y Me
dianera (Río Negro) y Caña
dón Seco (Santa Cruz). 
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'~ EXPORTACIONES NO TRADICIONALES '\~;~~,,! ~ 

Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

PULPA MELOCOTON España Ficomex S.A. Corrientes 3270 
1193 Buenos Aires 

REFRIGERADORES Venezuela Sirda S.R.L. Gral. J. A. Roca 4250 
1602 Flórida, V. López 
Peía. de Buenos Aires 

CARCAZAS DIFERENCIAL EE .. UU. Ea ton Fundiciones Viamonte 1133 
S.A. 1053 Buenos Aires 

DISULFURIO DE SELENIO Grecia Abbott Laboratorios Sarmiento 1113 
CON BENTONITA Argentina S.R.L. 1041 Buenos Aires 

REGULADORES DE GAS República Ottonello S.A. S. de Bustamante 68 
Sudafricana 1173 Buenos Aires 

PROYECTILES Bélgica Dirección de Av. Cabildo 65 
Fabricaciones Militares 1426 Buenos Aires 

JUGO CONCENTRADO DE Suecia Bodegas y Viñedos Juan B. Justo 1015 
UVA ROJA Peñaflor S.A. 1425 Buenos Aires 

MAQUINA ESTUCHADORA Chile Mainar S.A. Charlone 1557 
1427 Buenos Aires 

LAMINAS DE ACERO Colombia Aceros Ohler S.A. C. Pellegrini 5830 
1822 Valentín Alsina 
Peía. de Buenos Aires 

TUBOS RAYOS CATODICOS Holanda FAPESA - Fábrica Arg. Av. Crovara 2550 
de Prod. Electrónicos 1766 Tablada 

Pcia. de Buenos Aires 

MOLDE DE 1 NYECCION Alemania Siemens S.A. J. A. Roca 530 
1067 Buenos Aires 

PARTES PLANTA Canadá Gases Industriales S.A San José 83 
RECUPERACION GAS 1076 Buenos Aires 

MIMEOGRAFOS Brasil Gestetner S.A. Esmeralda 320 
1035 Buenos Aires 

CAMIONES 619-T-l Cuba Fiat Concord S.A. Cerrito 740 
1010 Buenos Aires 

COMBINACION CERRADURAS Singapur Organización Rench Pichincha 1527 
S.A. 1607 Villa Adelina 

s. Isidro, Pr. Bs. As. 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ~l;;,~l~• 

Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

CARAMELOS DE LECHE Japón Productos Mu-Mú S.A. H. Yrigoyen 3736 
1208 Buenos Aires 

PAPEL PARA PLANOS Ecuador Witcel S.A. Maipú 849 
1006 B"Lienos Aires 

CABLE ALUMINIO Uruguay Metalis S.A. La carra 1254 
DESNUDO C/ ALMA ACERO 1407 Buenos Aires 

MAQUINA CELOFANA.DORA República Farmasa - Farmacéutica Libertador 6796 
Y REPUESTOS Sudafricana Argentina S.A. 1429 Buenos Aires 

PRODUCTOS VETERINARIOS Japón Squibb S.A. Vic.monte 1133 
1053 Buenos Aires 

GUANTES DE DESCARNES Inglaterra Surimex S.R.L. R. S. Peña 1119 
PARA OBREROS 10:'5 8.Jenos Aires 

AMPOLLAS DE VIDRIO República Vitrofar S.A. Roma 5!j4 
NEUTRO Sudafricana 1408 Buenos Aires 

QUESO SARDO Italia Carlos Marcoaldi Paraguay 4188 
1425 Buenos Aires 

CARABINAS Francia Autocam S.A. Rivadavia 3872 
SEMIAUTOMATICAS 1204 Buenos Aires 

PALMITATO DE ZINC Venezue.la Veresit S.A. A. Ferreyra 67 
1708 Morón 
Pcia. de Buenos Aires 

MAQU'INA PARA BOBINAR México M etala utográfi ca S.A. Montevideo 525 
PEUCULAS 1768 Villa Madero 

Pcia. de Buenos Aires 

SILLAS TAPIZADAS Suecia Abel González S.A. Humaitá 1580 
EN CUERO 1822 Valentín Alsina 

Pcia. de Buenos Aires 

' 
EQU+PO DETE'CTOR El Salvador Phoenicia S.A. Colambres 119 
FIGURAS .1177 Buenos Aires 

PASTILLAS DE MENTA Puerto Rico Arcor S.A. D. Vélez 3939 
1200 Buenos Aires 

SERRUCHOS Brasil Sandvick Argentina Paraguay 577 
S.A. 1057 Buenos Aires 
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INDUSTRIA DEL PlASTíl(C(Q) 

NUEVO CENTRO DE INVESTIGACION~ 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) y un conjuto de firmas nacionales produc
toras de materias primas y representantes de la 
industria transformadora suscribieron un conve
nio constitutivo del Centro de Investigación Tec
nológica para la Industria de~ Plástico (CITIP). 

Este organismo tiene la misión de: 
- realizar estudios de investigación y desarro

llo de nuevos materiales y productos, y de 
materiales existentes para nuevas aplica
ciones; 

- llevar a cabo análisis y ensayos de materias 
primas, productos semielaborados y produc
tos terminados; 

- colaborar en la redacción de normas referi
das a materias primas y productos elabo
rados por la industria productora y transfor
madora de materiales plásticos; 

- crear un sector de documentación para sis
tematizar, difundir y transferir investigacio
nes y desarrollos tecnológicos; 

- desarrollar una amplia cooperación y colabo
ración con entidades similares del país y del 
extranjero; 

- promover el uso racional de los materiales 

plásticos y productos con ellos elaborados 
en !odas las actividades industriales, así co
mo el mejoramiento de su calidad; 

- cumplir cualquier otra función que sirva para 
desarrollar la misión del centro, con miras 
a la creación y transferencia de tecnología 
en el área de los materiales plásticos. 

Corresponde señalar que la creación del CITIP 
implica un nuevo esfuerzo conjunto del INTI y, 
en este caso, de un grupo de industriales del 
ramo para servir a todo ese sector. El INTI ya 
estaba trabajando en el tema a través de su 
División Plásticos, la que a su vez ha recibido 
un creciente apoyo de dicha industria para la que 
encara estudios que significan una inmediata 
transferencia de tecnología. / 

Sobre la base de la División de Plásticos se 
ha constituido ahora el Centro de Investigación 
Tecnológica para la Industria del Plástico (CITIP) 
que promueven el INTI y las siguientes firmas: 
Duperial SAIC, Monsanto Argentina SA, IPAKO 
SA, Siam Di Tella SA, Kreglinger Ltda. SA, In
dustrias Plásticas Saladillo, Pemsa SA, lndupa 
SA, Electromecánica Argentina SA, Acinplast SA 
y Monfort SA. 

OBTENCION DE POLIETILENO DE CARACTERISTICAS ESPECIALES 

Se transcribe a continuación un informe pu
blicado en el Boletín del INTI. 

En la División Plásticos del INTI se han obte
nido las primeras muestras de polietileno de alta 
densidad ultraorientado, por extrusión en estado 
sólido. Esta es la primera vez -no se conocen 
antecedentes mundiales al respecto- que este 
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tipo de trabajo se realiza utilizando un equipo 
de producción convencional, salvo en la genera-' 
ción y medición de presión para lo cual se em
pleó un dinamómetro lnstrom, lo que a su vez 
implica una mayor aproximación a su aplicación 
industrial. 

De los materiales sintéticos, el polietileno es 



el plástico más importante en cuanto a su volu
men de producción a nivel mundial y tiene múl
tiples usos como material de envase, bolsas, sa-

' chets, piezas inyectadas y sogas. Conforme a su 
forma de obtenerlo, posee distintas propiedades, 
clasificándoselo según su densidad relativa al 
agua en tres grupos de baja densidad (0,910 -
0,925), de densidad media (0,926 - 0,940) y alta 
densidad (0,941 - 0,965). 

En su posterior procesamiento, las propiedades 
del polietileno pueden variarse notablemente: por 
ejemplo, al estirar las fibras, previamente extru
dadas, se logra una orientación de la estructura 
cristalina del material, con la consiguiente mejora 
de Sl! resistencia mecánica en esa misma di
rección. 

Una innovación introducida recientemente por 
los procesadores de pelícu1as es la bi-orienta

·• ción. Se trata de estirar el material en ambos 
· !3entidos, lográndose una mayor resistencia en las 

dos direcciones. 

Sin embargo, el proceso de ultraorientación del 

polietileno de alta densidad es aún más nove
doso. Con él se alcanza un material de propie
dades mecánicas (resistencia a la tracción y mó
dulo de elasticidad) similares a las del acero, 
aluminio o fibra de vidrio, pero con una densidad 
aproximadamente ocho veces menor que la del 
acero y tres veces menor que la del aluminio. 

'La ultraorientación de fibras provoca un mayor 
crdenamiento de la estructura del material y se 
obtiene con una extrusión en estado sólido por 
debajo de su punto de fusión (134-136ºC), y con 
presiones que oscilan entre 1500 y 2500 barias 
(según el Sistema Internacional de Medidas 1 
bar = 0,9869 atm.). Conviene anotar que en el 
proceso convencional el polietileno se extruda a 
200ºC y a presiones cercanas a las 300 barias. 

Las muestras de polietileno obtenidas en la 
División Plásticos del 1 NTI han sido estudiadas 
mediante técn.icas de difracción de rayos X de 
gran ángulo en el Instituto de Investigaciones 
Fisicoquímicas, Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de 
La Plata. 

ACRECEN LAS VENTAS DE CARNE VACUNA 
Según cifras proporcionadas por la Secretaría 

de Estado de Agricultura y Ganadería, en las 
exportaciones de carne vacuna se espera superar 
el nivel de 700.000 toneladas durante el corrien
te año. 

\ Para el análisis prospectivo ha tomado en cuen-
ta el resultado- de los embarques producidos en 
los primeros cinco meses de 1978. 

Así, por ejemplo, las exportaciones de carne 
vacuna en el mes de abril último alcanzaron a 
81.000 toneladas (cifras definitivas y equh.:alentes 
a res con hueso). Este volumen, por otra parte, 
constituyó un verdadero record en la historia de 
las exportaciones mensuales, a partir de la dé
cada de 1930. Los mayores volúmenes despacha
dos en oportunidades anteriores, aunque inferio
res al actual, ocurrieron en agosto de 1969 (80.000 
toneladas), abril y junio de 1970 (78.000 y 74.000 

~toneladas, respectivamente). 

Por su parte, las exportaciones del mes de mayo, 
que ascendieron a 61.000 toneladas, significaron 
un récord para los últimos seis años. En mayo 
de 1973 fueron embarcadas 49.000 toneladas; en 

1974, 33.000 tone ladas; en 1975, 14.000 toneladas; 
en 1976, 38.000 toneladas y en 1977, 54.000 to
neladas. 

En cuanto a las exportaciones del período ene
ro-mayo de 1978, llegaron a 293.000 toneladas (res 
con hueso). El año anterior se obtuvieron 213.000 
toneladas. Por lo tanto, el aumento del tonelaje 
despachado durante el período en cuestión ha 
sido del 38 por ciento. 

Es de señalar, a su vez, que las exportaciones 
del período enero-mayo de este año, con el tone
laje indicado señalan un record en los últimos 
seis años, a partir de 1973, inclusive. 

EXPORTACIONES DE ENERO A MAYO 

1973 . . . ............... . ..... 279.000 t 

1974 ............... . . . . . . . . . 164.000 t 

1975 ........................ 73.000 t 

1976 ............... . . . . . . . . . 258.000 t 

1977 ........................ 213.000 t 

1978 ............... . . . . . . . . . 293.000 t 
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PEINES Y CEPILLOS 
Fundada hace 14 años, la fir

ma Celestal S.A.l.C.l.F., Eduardo 

PRODUCTOS ARGENTINOS 
PARA EXPORTACION' 

Sívori 5185, 1605 Munro, Buenos 

Aires, desde entonces se ha de-

dicado a la fabricación de pei

nes y cepillos para cabellos. Los 

peines son elaborados por in

yección en acetato de celulosa 

o polipropileno, en tanto los ce

pillos en poliestireno y polieti

leno. Su producción de peines 

está dividida en cuatro líneas: 

1) reforzada color negro con 9 

modelos; 2) reforza.da color de-.,. 

miblond con 9 modelos; 3) de 

lujo con 6 modelos; 4) francesa 
con 7 modelos. Todos en ace

tato de celulosa. A ello suma la 

línea color de polipropileno con 

9 modelos, de los cuales cuatro 

los presenta envasados en Blis

ter. La línea de cepillos, por su 

parte está integrada con 4 mo

delos. Todos los productos son 

envasados en cajas para una do

cena de unidades. 

PARA PRODUCTOS BALANCEADOS 

Moledora, m_ezcladora, hidra
tadora y distribuidora integral de 
forrajes marca Richiger CH 71, 
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fabricada para el ganadero, cria
dor o invernador de cerdos, avi
cultor, etc. Posee mando despa-

rramador de fardos de 3 veloci

dades; circuito recuperador de 

polvos de alta capacidad; cha

sis de robusta construcción; ro- I 
los desmenuzadores de fardos; 

molino de fácil acceso para el 

recambio de zarandas; alimen

tador automático de granos y/o 

maíz en espiga, con mesa so

porte plegable; batea de alimen

tador con protección para la bol

sa; palanca para accionar ~li

mentadores automáticos. Su al

tura máxima es de 2.970 mm, 
largo (con lanza) 4.300 mm, lar

go (con lanza) 3.000 mm, ancho\ 

2.500 mm y trocha de 1.900 mm. 
Esta máquina es fabricada por 
la firma Richiger S.R.L., Avella

neda 661, Sunchales, Santa Fe. 



Codos 90º de radio largo en 
l espesores standard, extra pesa
~ do, Schedule 160, doble extra 

largo y liviano, y de radio corto 
de espesores standard, extra pe-

\ 

Tostadores simples de 2 que
madores; hornos de 2 bocas con 
capacidad por boca de 8 moldes 
de pizza; cocina de 12 hornallas, 
2 freidores, 2 baños maría y 3 
hornos; cocina para spiedo; ana
fe de 3 hornallas; parrilla a gas; 
anafe de 8 hornallas, 2 freido
res y dos baños María; horno de 
4 puertas por boca y horno con
tinuo (túnel) para la fabricación 
de galletitas o al.fajores {ver fo
to). Estos equipos, que funcio
nan a gas, son fabricados por 
la firma Dalma S.R.L, Carabobo 
1128/32, Buenos Aires. Esta em
presa produce, además, cocinas 
murales de 6 hornallas y baño 

En el ámbito de la industria 
naval local, Astilleros Vicente 
Forte S.A.M.C.I., 25 de Mayo 611, 
59 piso, Buenos Aires, se ha es
pecializado en construcciones 
seriadas de buques con fines 
específicos. Entre estas figuran 
remolcadores de rada, puerto, 
costeros, de tiro y de empuje, 
barcazas y unidades para las 
fuerzas armadas. Esta firma ha 
realizado ya exportaciones de su 
producción. Es el caso de los 
remolcadores de tiro, rada y na-

' vegación marítima costera para 
la Empresa Marítimo Portuaria 
de Importación de La Habana. 
Estas unidades desplazan 270 
toneladas y están propulsadas 
por un motor Fiat A 230.8 de 

ACCESORIOS DE ACERO PARA SOLDAR 
sacio y liviano; codos 45º de 
radio largo y espesores standard 
extra pesado, Schedule 160, do
ble extra pesado y liviano; co
dos 180º de radio largo con es-

rl 

María; parrillas al carbón con 
campana acoplada; tostadores 
combinados con panquequeras; 

1480 HP a 1000 rpm, gobernado 
por control remoto desde la ti
monera. Poseen tobera orienta
ble Kort y hélice de paso fijo. 

pesores standard, extra pesado, 
doble extra pesado y liviano, y 
de radio corto de espesores 
standard y extra pesado. Te nor
mal de espesores standard, ex
tra pesado, Schedule 160 y do
ble extra pesado. Casquetes de 
espesores standard, extra pesa
do, Schedule 160 y doble extra 
pesado, así como semielípticos 
de espesores varios. Niples de 
reducción, cruces normales, re
fuerzos para unión recta y deri
vación y Te de reducción. Co
mercializados bajo el nombre de 
Curvo-Sold, son fabricados por 
la firma Cintolo Hnos. Metalúr
gica S.A.I. y C., Lope de Vega 
1954/61, Buenos Aires. 

PARA LA GASTRONOMIA 
hornos con puerta a crema llera 
para gas, petróleo o leña y co
cinas a gas para uso hogareño. 

REMOLCAD ORES 
Estas unidades fueron clasifica
das por el Lloyd's Register of 
Shipping con la Cruz de Malta 
100 Al TUG. 
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IEXPORT AC!ON 

IQ)!E urE 

AÑ© 1977 

El té es un produ::to que ha 

mantenido un nivel de exporta

ción y una diversidad de mer

cados de verdadera significa

ción. 

El país cuenta con más de 

40.000 hectáreas para su cultivo 

y ocupa el quinto lugar en el 

mundo, como productor. El 20% 

de su producción se destina al 

consumo interno. 

Chile es el principal compra

dor y entre otros países, puede 

mencionarse Inglaterra, Estados 

Unidos, Kenya, Holanda, Sud

áfrica, Canadá, Singapur, Indo

nesia, Alemania, etc. 

Durante el año 1977, las ex

portaciones llegaron a más de 

25.000 toneladas. 
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PRODUCCION 

Toneladas 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

128.600 

87.000 

171.000 

133.000 

140.000 

EXPORTACIONES 

En millones de dólares 

1972 1,2 

1973 9,6 

1974 15,3 

1975 15,9 

1976 25,0 

1977 24,2 (ler. sem.) 

PRINCIPALES EXPORTADORES 

Aspitarte y Cía. SCA: Vidt 
1669 - 1425 Buenos Aires. 

Aspinos SACIA: Vidt 1667 -
1425 Buenos Aires. 

Compañía Argentina de Té: 
Catamarca 86 - Buenos Aires. 

El Monaguillo SACIFI: Fitz 
Roy 1965 - 1414 Buenos Aires. 

Texpo SA: Rivadavia 717 -
1002 Buenos Aires. 

Casa Fuentes SACIFI: Cucha 
Cucha 1364 - Buenos Aires. 

Establecimiento Las Marías: 
Ayolas 441 - Buenos Aires. 

Urrutia Hnos. SCA: Florida 
142 - Buenos Aires. 

Walker Hnos. SACIR: Terrada 

757 /65 - Buenos Aires. 

Yoshimoto J.: Avda. Roque ' 
Sáenz Peña 720 - Buenos Aires. 

Marwick SAICIAF: Caseros 

719 - Buenos Aires. 

CRYSF SACllF: México 1672 -

Buenos Aires. 

Productos Alimenticios El Con

tinente SACI y A: Jorge Newbery 

4016 - Buenos Aires. 

Instituto Provincial de Indus

trialización y Comercialización " 
Agropecuaria y Forestal: Félix 

de Azara 423 - Posadas - Mi

siones. 

hrl La Técnica Impresora •.•. d 
L!:IJ Gral. César Oiaz 4728 - Tel. 567-9439 y 566-3790 - B1.1enos Aires 
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ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Parque de automotores 

"Red de caminos: 
unidades 

miles de 

1977 

3.672.324 

km. 1.004.9 

EDUCACION 

Ahimnc;¡s 

Total 
Pavimentados 

Ferrocarriles: 
Extensión de líneas en servicio 
Pasajeros transport~dos 
Cargas despachadas 

Flota Mercante 
Porte ·bruto 

miles de 

km. 
millones 
millones 

km. 

de t. 

65.3 

37.227 
409 

20.2 

Educación universitaria 

Educación secundaria 

Educación primaria 

Educación pre-primaria 

Educación parasistemát1ca 

Flota aérea comercia 1 
Pasajeros transportados 
Tráfico interno .......... . 
Tráfico 1nternaciona 1-regiona 1 

(e) estimado. 

miles de 

unidades 
'unidades 
unidades 

t. 2.658(e) 

5.137 401 
3.083.884 
2.053.517 (*) Estimada 

EVOLUCION DEL BALANCE DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

1 - TRANSACCIONES CORRIENTES ................................................ . 
1- Balance Comercial ........................................ · ....................... . 

Exportac•ones ........................................................ . 
Importaciones . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 

2 - Servicios y transferencias unilaterales .....•......................................... 
11 - TRANSACCION·ES DE CAPITAL .................•........................................ 

111 -VARIACION DE LAS RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES (111 = 1 + 11) ...... . 

(1) Cifras provisorias. 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

1972 1973 1'914 

Exportación ..................................... . 1.941,1 3.266,0 3.930,7 
Importación ................................. . 1.904,7 2.229,5 3.634,9 
Saldo .................................. . 36,4 1.036,5 285,8 

(l) Cifras provisorias. 

1975 

- 1.284,6 
- 985.2 

2.961,3 
3.946,5 

~ 299,4 
493.5 

- 791.1 

1975 

2.961,3 
3.946,5 

985,2 

EXPORTACIONES TOTALES CLASIFICADAS SEGUN SECTORES PRODUCTIVOS 
(En millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975 

Total 1.941 3.266 3.930,7 2.361,3 
Bienes primarios e industriales tradic_iona les .... 1.358 2.541 2.704,7 2.001,3 
Bienes industriales no tradicionales ············ 583· 725 1.226,0 360,0 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

Agricultura ............................................................. . 
Minas y Canteras ..................................................... . 
Industrias manufactureras- , ............................................ . 
Construcción .................... _ ............... , ..................•.... 
Electricidad, gas y agua ...........•............ ' .......•.......•....... 
Transporte y Comunicaciones .....•................................... 
Comercio .......................................................•....... 
Establec·imientos Financieros ........................................... . 
Servicios Comunales, Sociales y Personales .............. · ............ . 
Producto Bruto Interno ............................................... . 

* El signo monetario argentino es el peso ley 18.188 ($). 

Millones de dólares 
constantes de 1960 

1976 1977 

2.530,7 2.698,3 
305,0 336,3 

7.305,2 7.612,7 
682,4 776,4 
583,5 613,6 

1.404,6 1.489,0 
3.494,1 3.723,l 

792,1 793,3 
2.823,7 2.814,l 

19.922,8 20.856,0 

1971 

342.979 

!.024.210 

3.667.905 

242.182 

392.026 

1976 

649.6 
883.l 

3.916.l 
3.033.0 

233.5 
542.3 

1.192.4 

1976 

3.916,l 
3.033.0 

883.1 

1976 

3.916,0 

2.630,5 
1.285.5 

~·- · .. 

1977(*) 

619.950 

1.325.515 

3.818.250 

436.600 

424.400 

1977(1) 

1.316,9 
1.510,0 
5.610,0 
4.100,0 

193,l 
909.6 

2.226.5 

1977(1) 

5.610 
4.100 
1.510 

1977 

5.610,0 
3.844,0 
l.766.0 

Estn1ctura porcentua 1 

1976 1977 

12,7 12,9 
1,5 1,6 

36,7 36,5 
3,4 3,7 
2,9 2,9 
7,1 7,1 

17,5 17,9 
4,0 3,8 

14,2 13,5 
100,0 100.0 

. <f.· 




