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

(en miles). 

Tasa media anual por mil habitantes: 

Crecimiento "(periodo 1970/75) 13.4 
Natalidad 21,8 
Mortalidad 8,8 

Esperanza de vida al nacer: 

Total 
Varones 
Mujeres 

(periodo 1970(75) 68,2 
65,2 
71,4 

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

Varones 
Argentinos .... 
Población urbana 
Mujeres 
Extranjeros 
Población rural 

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 aistribución de 
la población urbana en 1970 ·(cifras provisio
nales): 

Escala de magnitud 

Gran Buenos Aires (*) 
De 1.000.000 a 500.000 
De 499.999 a 100.000 
Oe 99.999 a 50.000 
De 49. 999 a 25.000 

N'I de 
centros 

poblados 

1 
3 

11 
14 
25 

Total 54 

(*) "Incluye la Capital Federal, con 2.972.453 
hab. y partidos del Gran Buenos Aires, con 
5.380.447 hab.". 
Densidad de población: 8,4 hab. por Km'. 
(*) 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 

kilómetros. 
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 . . . 137.100.000 Há. 

Superficie cultivada general 29.800.000 Há. 
Superficie de montes foresta-

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

agricultura o ganaderia (sie-
rras, montañas, lagunas, etc.) 49.000.000 Há. 

Fuentes: Se han utilizado como fuentes bási
cas las estadísticas anuales que publica el 
Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) y el Informe Económico del Ministerio 
de Economía de la Nación. Además se han ob
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadis
tica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CE,FIAL), Centro de ln
fc.rmación Económica (CIDl·E) y Centro Inter
americano de Promoción de Exportaciones 
(CIPE). Se ha obviado la mención de la fuen
te en cada caso particular dada la finalidad 
eminen.temente 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 
Con su mi:> 
Producto bruto interno por habitante 

(') Dato provisorio. 

(1) Millones de dólares constantes de 1960. 

DATOS ILUSTRATIVOS 

Parque automotor (a) 
Rece:ptores de televisión lb) 
Receptores de radiq (b) 
Salas cinematográficas 
Salas teatrales (c) 
Museos 
Cantidad de diarios 
Teléfonos insta lados 
Aeródromos comercia les 
Electricidad lilZ>rada al servicio público 

mi! Iones de u$s 
millones de u$s 
millones de u$s 
dólares 

un ida des 
Uni'dades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades. 
Unidades 
Mw/h 

1977 (1) 

228.662 
52.267 

165.396 
2.1001·1 

1977 

3.856.199 
5.000.000 
9 600.000 

1.439 
2.007 

415 
350 

2.234.776 
292 

27.175.916 

(a) Patentados; (b) Estimados 1977; (c) Se incluyen .salas de uso alternativo 
(cine o teatro). 

SECTOR AGROPECUARIO 

Volumen de producci4n, (Principales pr·oductos) en miles 
de toneladas métricas 

Trigo 
Ma1z 
Lino 
Arroz 
Sorgo granífero ......... . 
Girasol . . . . . . . . . . . ........ . 
Caña de azúcar 
Uva (total) 
Algodón 
n~~ ............... . 
Té . . . . . . . . . . . ......... . 
Naranja .... 
Manzana 
Pera 
Lana ...... . 
Carne vacuna ............... . 
Existencias ganaderas al 30 de junio de 1977 
Vacunos, miles de cabezas ............ . 
Ovinos, miles de cabezas 

(*) ·Estimado. 

1976/77 1977/78 

11.000,0 5.300,0(1) 
8.500,0 9.500,0 

617,0 640,0 
320,0 340,0 

6.600,0 9.400,0 
900,0 1.600,0 

14.500,0 14.500,0 
3.225,0 3.226,0 

504,0 514,0 
80,0 80,0 

140,0 130,0 
800,0 650,0 
820,0 790,0 
160,0 141,0 
156,0 194,0 

2.899,7 3.214,0 

43.520,5 60.000,0 
48.456,7 38.000,0 

(1) Para la campaña 1977 /78 la cifra correspondiente es de 5.300 miles de to
neladas. 

SECTOR INDUSTRIAL 
Volumen de producción 

Petróleo .................... · · · · · 
Carbón comerciable ................ , 
Acido sulfúrico .................... . 
He~deras .......................... . 
Automotores ....................... . 
Tractores ............. , ............. . 
Televisores .......................... . 
Pastas celulósicas ................. . 
Papeles y cartones ................. . 
Motonaftas ......................... . 
Diesel Oil .......................... . 
Gas·Oil ............................. . 
Energía eléctrica ............... , .. . 
Cemento ..................... , ..... . 
Arrabio ................ -............. . 
Acero crudo ....................... . 
Laminados ......................... . 
El$tracto de quebracho ............ , , 
Vino ................................ . 
Azúcar ............................. . 

(*) Datos 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. 
Mi·les 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 
251,1 

207.132,0 
236.228,0 

25.6)1,0 
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; m": metros <.:uo1cos; mWh: Megawatts/hora; TBP: toneladas porte bruto; km: kilómetros. 
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POR PRIMERA VEZ SE PROYECTO 
UN PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA 

PARA UN PERIODO DE TRES AÑOS (1979-1981) 

El ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, 
se refirió a aspectos trascendentes para la economfa argentina, durante la 

tradicional comida anual que ofreció la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
para celebrar el día de su fundación. Algunos conceptos de su discurso. 

Requerimientos del Proceso 
Económico en curso 

En la implementación del pro-
, grama económico que estamos 

llevando a cabo, tenemos plena 
conciencia de los esfuerzos que 
le estamos pidiendo al país. Es
tamos saliendo de una econo
mía maltrecha y distorsionada. 
Estamos emergiendo de una si
tuación de hiperinflación, en la 
c.ual debemos persistir en la 
acción para reducir y eliminar 
este flagelo de toda sociedad 
organizada. Estamos sufriendo 
un proceso de reajuste y rea
comodamienato de una econo
mía en la cual estamos eliminan
do todas aquellas trabas a la 
inversión y a la p.roduccióri, to
dos aquellos factores que crea
ban situaciones de privilegio o 

sobreprntección, que derivaban 
en la creación de verdaderos 
feudos o en el otorgamiento de 
virtuales patentes de corso, me
diante las cuales se podía actuar 
con toda impunidad en perjuicio 
de otros sectores económicos o 
sociales. 

Estamos también eliminando 
los subsidios abiertos o encu
biertos, los más, y todo esto va 
llevando a la economía, gradual
mente, a recuperar sus niveles 
y eliminar la distorsión artificial 
que la caracterizaba. 

Estamos también llevando es
te proceso resolviendo los pro
blemas del momento con la vis
ta puesta en nuestras metas de 
mediano y largo plazo. Como es 
obvio, esto lo hace más difícil. 
Sería mucho más fácil resolver 

algunos de nuestros males con 
algún remedio circunstancial que 
quizá significara un menor es
fuerzo, pero que sería más per
judicial en el mediano y largo 
p-Jazo. 

No vamos a caer en esa ten
tación, aunque signifique que 
hemos elegido un camino más 
duro y más difícil. En este pro
ceso estamos también llevando 
a cabo, al mismo tiempo que 
resolvemos los problemas del 
momento, la introducción de 
profundos cambios en la estruc
tura misma de nuestra organiza
ción económica, a través de re
form¡:¡s tan importantes como la 
cambiaría, la monetaria, la fi
anaciera, la presupuestaria, la 
impositiva, la arancelaria y tam
bién el sistema de ingresos. 

Todo esto lleva por norte la 
creación de bases sólidas y du
raderas para una economía fuer
te y pujante. Pero debemos te
ner en cuenta que esto no sólo 
implica un esfuerzo económico. 
También requiere un cambio de 
mentalidades, de actitudes y de 
hábitos para acomodarse a las 
nuevas reglas de juego. Y esto, 
a veces, es más difícil que lo 
primero. 

Pero estamos guiándonos por 
ciertos principios que creemos 
son fundamenta les y que consi-

El ministro Martínez de Hoz hablando· 
en el acto de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires el 11 de agosto último. 
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deramos que la sociedad argen
tina aun cuando los acepta en 
teoría todavía debe aprender a 
ejercerlos plenamente. 

El primero de estos principios 
es el ejerciicio de la 'libertad. El 
segundo es la competencia. El 
tercero es el reconocimiento de 
una recompensa para ·el esfuer
zo propio, y no por la dádiva 
del Estado. Pero ello conlleva la 
responsabilidad y el riesgo em
presario que deben ser asumi
dos. El cuarto principio que pro
clamamos, es el del progreso en 
todos los órdenes. Porque no 
queremos una población que se 
contente con medrar en la me
diocridad. La acción del Estado, 
como quinto principio, debe es
timular e impulsar la iniciativa 
privada y nunca ··ahogarla con 
un intervencionismo estatizante. 

Finalmente, el sinceramiento 
de la economía. debe presidir 
toda nuestra acción, eliminando 
i:lusiones falsas, como la prc:ipia 
inflación. 

Es indudable que todos estos 
principios, traducidos en hábi
tos económicos tienen también 
una profunda relación con el sis
tema ¡político del país. Personal
mente, estoy convencido de que 
el estatismo y el totalitarismo 
económico son inconciliables 
con un sistema político fundado 
en el respeto a la libertad indi
vidual y a los derechos del hqm
bre, presididos por la orienta
ción del bien común. 

En los requerimientos que for
mulamos para la ejecución de 
nuestro programa, sabemos bien 
el esfuerzo que ha significado, 
que significa y que seguirá sig
nificando para ·nuchos. 

Creemos que, de alguna ma
nera, estamos justificados si lle
vamos a cabo estos requerimien
tos teniendo en cuenta tres prin
cipios. En orimer lugar, que el 
esfuerzo debe ser equitativamen
te repartido entre todos los sec
tores económicos y sociales. En 
segundo lugar, que debe haber 
estabilidad y continuidad en es-
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te esfuerzo para que no se frus
tren los sacrificios realizados 
hasta el momento. Y en tercer 
término, que todo ello debe ser 
asumido p·lenamente por toda 'la 
sociedad para que todos juntos 
compartan su cuota de e~fuerzo, 
de sacrificio y de responsabili
dad con el debido esclarecimien· 
to de cuáles son nuestras metas 
y ob1jetivos para que en función 
de los mismos, aquello valga la 
pena. 

Sabemos que si seguimos por 
este camino vamos a llegar a 
buen término siempre que lo re
corramos con fe, con confianza 
y con perseverancia. 

Pero es necesario también 
una condición muy especial y 
que debe presidir todas las de
más: tener espíritu de triunfa
dores. 

La experiencia que hemos vi
vido durante ese inolvidable mes 
de junio nos lo está demostran
do. Hemos visto una nación de 
pie, unida estrechamente bajo 
una conducción y organización 
de sus autoridades respetadas, 
en las cuales cada uno de los. 
habitantes de nuestro pafs se 
~a sentido .protagonista y soli
da ria mente responsable, para 
aue con la acción conjunta de 
todos y cada uno, mostremos al· 
mundo lo que tenemos de me
jor en el pais. Y todo ello bajo 
una sola ,palabra, bajo un solo 
lema: ARGENTINA. 

Este espíritu triunfador es irre
versible. El país está cansado 
de frustraciones. No quiere se1r 
más perdedor. Y ahora ·ha lle
gado a demostrarse a si mismo 
la forma de reencontrarse todos 
para obtener de esta manera, 
aquel objetivo. 

Evolución del proceso 
económico 

En la evolución económica 
que estamos siguiendo, hemos 
llegado a uh punto en que po
demos exhibir algunos logros, 
algunos éxitos obtenidos en re
lativamente corto tiempo. Tene-

mos, sin embargo, conciencia de 
todo lo que nos falta aún hacer, 
de todo el camino que nos falta 
recor.rer, en el cual vamos a te
ner siempre el espíritu abierto, 
la mente siempre alerta para 
ajustar todo aquel lo que debe 
reajustarse, para rectificar todo 
aquello que deba enderezarse y 
para insistir en todo aquello que 
debe mantenerse. 

Sabemos que solamente he· 
mos podido llegar hasta aquí 
por la gran comprensión que ha 
demostrado la gran mayoría de 
la población argentina en este 
esfuerzo que le hemos pedido. 
También tenemos plena con
ciencia de las falencias propias 1 
de un proceso tan fluido como 
el actual, falencias que, sin em
bargo, no son tantas como algu
nos quisieron hacer creer. 

De cualquier manera, estamos 
seguros de que la gral) mayoría 
de la población argentina está 
dispuesta a seguir por este ca
mino que hemos emprendido, 
siempre que lo hagamos sin en
gaños demagógicos, enarbolando 
la bandera de la verdad y de la 
siriceridad y anteponiendo siem
pre el interés general al interés 
particular o sectorial. 

A este 1respecto quisiera hoy, 
aqui, en este recinto financiero, 
participarles a ustedes una no
ticia que creo nos puede dar 
algún motivo de satis.facción, si ' 
pensamos que hace menos de 
dos años y medio estábamos vir
tualmente en cesación de pagos 
internacionales. Al día de hoy, 
señores, ha quedado totalmente 
cancelada la deuda del Estado 
argentino con el Fondo Mone
tario Internacional co.ntraída tan-
to por gobiernos anteriores a 
éste, como en virtud de los 
acuerdos stand by de nuestra 
administración. Hemos recons
truido el denominado tramo oro 
y también la totalidad de nues
tras tenencias en derechos es-
peciales de gko. ' 

A la luz de todas· estas cosas 
las palabras cambian un poco 
de significación. Durante mu-



r 
chas años hemos· oído declamar 
la soberanía, pero sin embargo 
llegamos a un estado de pos
tración que nos puso al borde 

\ de la crisis total que afectaba 
la existencia misma de nuestra 
sociedad organizada. A través de 
la restauración de la autoridad, 
del orden y de la paz, de la re
cuperación de nuestra economía 
y de nuestras finanzas, hoy es
tamos capacitados para desen
volvernos sin temores ni vacila
ciones, aun frente a presiones 
externas indebidas. Es que no 
ha!Y .mayor dependencia que la 
causada :por una economía débil, 
no hay mayor fortaleza que la 
proporcionada por el esfuerzo 

~ propio de .una población a través 
r del ahorro y de la inversión, de 

una "balanza comercial y de pa
gos favorables, de una sólida 
situación de reservas internacicr 
nales y de un acceso fluido a 
los mercados financieros inter
nacionales que nos permitan lle
var a cabo nuestro desarrollo 
económico y social sin condicio
namientos, con la absoluta faci
lidad de elección de medios y 
vías aue nos ponen a cubierto 
total de cualquier dependencia 
externa. Es que, señores, la so
beranía no se declama, se ejerce. 

El !Jeriodo económico futuro 

En estos dos años pasados 
hemos llevado una acción muy 
importante a través del ordena
miento de las finanzas porque 
en los presupuestos de 1977 y 

\ 1978, a la reducción de la inver
sión, a la contención del gasto 
público y del déficit, hemos 
efectuado un ordenamiento del 
gasto público y de la inversión 
pública, que ha permitido irla 
adecuando gradualmente a nues
t.ra realidad. Es que la inversión 
pública realizada en forma des
ordenada y desaprensiva nos 
había llevado a un nivel dos ve
ces y medio superior al prome
dio histórico de los últimos diez 
años. Es comprensible, pues, 
aue a oesar del reordenamiento 
rea 1 izado el país sienta la pre-

~ sión qu«;? hemos debido ejercer 
para obtener los recursos inter
nos y externos necesarios para 
hacer frente a un nivel de in
versión que nó estaba en rela-

INVERSION PUBLICA 
MAS DE U$S 20 MIL MILLONES EN TRES AIQOS 

Según el estudio preparado 
por el Instituto Nacional de Pla
nificación Económica (l.N.P.E.), 
dependiente del Ministerio de 
Economia de la Nación, la in
versión pública total para el pe
ríodo 1979/1981 será del orden 
de los 20.500 millones de dóla
res. De este total, las inversiones 
carrespondientes a la Nación 
disminuirán de un 72 por ciento 
de participación en 1978 a un 
70 en 1981. Por el contrario, la 
participación de las provincias y 
la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires (MCBA) aumen
tará de un 28 a un 30 por ciento. 

Como porcentaje del Producto 
Bruto Interno, la participación 
de la Inversión Pública Total en 
su composición se reducirá de 

un 12,5 por ciento registrado en 
1977 a un 9,6 por ciento en 1981. 
La Inversión Pública Nacional 
disminuirá de un 9,2 por ciento 
a un 6,7 por ciento y la Inver
sión Pública de Provincias y de 
la M.C.B.A. pasará del 3,3 al 2,8 
por ciento. 

En lo referente a la Inversión 
Pública Nacional, exclusivamen
te, esta será durante el período 
1979/1981 de 14.500 millones de 
dólares. Los sectores sociales y 
otros, que en 1977 absorbieron 
el 25,3 por ciento, en 1981 lle
garán al 24 por ciento. Los sec
tores económicos de la Nación, 
a su vez, aumentarán de 74,7 
por ciento en 1977 a un 76 por 
ciento en 1981. 
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ción con la capacidad ni con los 
recursos del país. Hemos pro
gresado ya mucho en este sen
tido y creemos que ahora esta
mo.; en condiciones de dar un 
paso más y muy importante en 
la buena dirección. 

La inversión pública que se 
realiza1 y desarrolla generalmen
te a través de adquisiciones u 
obras que tienen su ejecución 
sobre vario3 años, no puede lle
varse a cabo aisladamente de 
un presupuesto a otro. 

A este res.pecto nos hemos 
preocupado de establecer un sis
tema mediante el cual las prio
ridades nacionales se discuten 
en gabinete nacional y finalmen
te la decisión es tomada en ga-

binete por el señor Presidente, 
sobre la distribución de los re
cursos disponibles para hacer 
frente a las necesidades, porque 
creemos aue este es un medio 
racional y. adecuado y ha repre
sentado un gran progreso. Pero 
a.hora le vamos a añadir un fac
tor ·más. Hemos propuesto que 
para el presupuesto de 1979, 
conjuntamente con su a prnba
ción, se adopte, también, un 
prnsu.puesto de inversión públi
ca para el período 1979/81, de 
manera de poder decidir y luego 
ejecutar ordenadamente la inver
sión oública sobre este._período. 
De esta manera vamos a poder 
iniciar solamente a;quellas obras 
que tengan asegurada de ante
mano su financiación. Termina-

5 



remos las obras en curso para 
que ouedan rendir económica
mente cuanto antes y no inicia
remos obras que no tengan jus
tificación técnica, económica, fi
nanciera o social. 

Esto también traerá una opti
mización en la distribución de 
la inversión pública y permitirá 
al Estado y sus empresas y or
ganismos contratar en las me
jores condiciones posibles, te
niendo por delante un programa 
cierto a cumplir. También será 
útil para todo el sector privado 
que contrate con el Estado pues
to que tendrá también por de
lante una seguridad que justifi
cará sus inversiones en equipos 
y maquinarias para realizar esas 
obras o provisiones. 

Finalmente redundará también 
en una mayor economicidad, efi
ciencia y seguridad en la reali
zación de esa inversión y obra 
pública. 

En conclusión, tenemos plena 
conciencia -como he dicho
del esfuerzo que estamos pidien
do a la población para que nos 
acompañe en esta gran cruzada 
que hemos emp·rendido de recu
peración, expansión y engrande
cimiento de la economía ~rgen
tina. 

Indudablemente que los éxi
tos obtenidos, rápidamente en 
algunos sectores, han llevado a 
muchos a creer que ese éxito 
debla darse en todos los demás 

co,M BUSTI BLES 

la inversión en el área de combus
tibles en el periodo 1979/1981 será de 
2.400 millones de dólares. Ello permi
tirá aumentar la producción de petró
leo crudo en un 17 por ciento y dis
minuir si·multáneamente las importa
ciones en un 55 por ciento. Además 
facilitará la ejecución de un progra· 
ma de perforaciones (que incluye a la 
actividad privada) de 800 pozos anua
les. En materia de gas, las inversiones 
servirán para aumentar la producción 
en un 26 por ciento e increment¡¡ir en 
un 17 por ciento la red de gasoductos. 
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PARTICIPACION POR FUENTE DE GENERACION 
DE ENERGIA ELECTRICA 

Incremento 
1978 1981 1978/1981 

Térmica 65% 50% 2D% 
Hidroeléctrica 25% 35% 124% 
Nuclear 9% 14% 156% 

Dentro del subsector energía, en el renglón correspondiente a elec
tricidad se invertirán 4.20D millones de dólares. Con ello se procurará au
mentar la potencia instalada en un 27 por ciento y un incremento en la 
producción en un 58 por ciento. 

los principales proyectos eléctricos que entran en servicio en el 
curso de este año son: Futaleufú, Cabra Corral y Planicie Banderita (to
dos hidroeléctricos). En el período 1979/1981 entrarán en servicio los com
plejos hidroeléctricos de Salto Grande y Agua del Toro; las usinas térmi
cas Sorrento "B" y San Nicolás, y la central atómica nuclear Río Terce
ro. De igual modo, en el mismo período se inician las obras de los apro
vechamientos hidroeléctricos de Yacíretá-Apipé y Alicurá, y de la cen· 
tral atómica Atucha 11. 

al mismo tiempo. Esto no es 
posible. Tenemos que saber que 
el proceso es desparejo, que 

.cuando se está pasando por un 
reajuste y un reacomodamiento 
de háb-itos, de actitudes y de 
mentalidades, tanto en materia 
de ahorro, de consumo, de pro
ducción y de comercialización, 
el proceso es necesariamente, 
de alguna manera, doloroso y 
también desigual en el tiempo 
y en el espacio. 

Es así como vemos que, en 
un mismo sector, mientras a lgu
na empresa importante termina 
sus operaciones en el país, en 
ese mismo sector otra u otras 
las expanden. A nivel sectorial 
está sucediendo lo mismo. Es 
a causa de que estamos gradual
mente nivelando los grandes 
desniveles artificiales que tenía 
nuestra economía. Y esta redis
tribución de ahorro, de inversión 
y de producción que se está pro
duciendo tiene que redundar, 
indefectiblemente, en una ma
yor productividad para el país. 

Señores: a la altura de este 
proc.eso duro y difícil, pero que 
nos da el aliento de poder tener 
las metas claras y poderlas ex
poner para que se sepa porqué 
pedimos el esfuerzo y para qué 
y a dónde aspiramos llegar, po
dríamos decir que en estos mo-

mentos, si se me permite la 
expresión popular turfística, es
tamos volcando el codo próxi
mos a entrar en la recta, al final 
de ella está el disco. 

Toda política económica tiene 
como destinatario final el bien
estar del hombre. Pero, debe
mos saber que ella no se logra 
a través de la suma de los bien
estares individuales, sino de la 
coordinación armónica y equili
brada de cada una de ellas, 
orientada bajo los principios del 
bien común y del interés ge
neral. 

De esta manera es como se 
hace el progreso y se logra la I 
grandeza para el país. 

MUCHAS GRACIAS. 

TRANSPORTE 

En el área del transporte, las inver
siones durante el trienio se elevarán 
a 2.900 millones de dólares. Del total, 
250 a 300 millones anuales se utiliza-
rán en el programa ferroviario; 450 a 
500 millones anuales en obras viales; 
300 millones en el desarrollo del trans

porte aéreo; 110 millones en el trans- ' 
porte marítimo; 5D millones en el flu-
vial y 280 millones de dólares en obras 
de infraestructura portuaria y servi
cios de puerto. 
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Con la inauguración a fines de 

julio del reactor de capacitación 
y entrenamiento RP-0 en la sede 
del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (IPEN), Lima, Perú, se 
cumplió la primera etapa del 
convenio suscripto entre dicho 
organismo y la Comisión Na
cional de Energía Atómica (CNEA) 
de l:a Argentina. 

llo de investigaciones nucleares. 

~ El equipo inaugurado es un 

La mayor parte de los com
ponentes del reactor de potencia 
cero, fue diseñado y construido 
por la industria argentina y por 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica del mismo país. Bajo el 
control de dicha comisión se 
desenvolvió el per~onal que tuvo 
a su cargo la instalación, mon
taje y puesta en op·eración del 
equipo durante los últimos me
ses. 

entre el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear y la Comisión 
Nacional de Energía Atómica es, 
precisamente, que no se trata 
de un contrato para la provisión 
de una planta "llave en mano", 
sino que prevé una amplia trans
ferencia de tecnología y una par
ticipación protagónica de los 
profesionales peruanos en la 
concreción del proyecto. 

reactor que no requiere blinda
j'es especial.es ·pero que permite 
reproducir las condiciones de 
operación de reactores más gran
des como el que habrá de ins· 
talarse en el Centro Nuclear de 
Investigaciones del Perú (CNIP), 
en la localidad de Huarangal, a 
35 kilómetros de Lima. Como en 
el caso anterior, su const.r:ucción 
estará a cargo de la CNEA. Este 
reactor, de 10 MW, servirá para 
la producción de radioisótopos, 
además de p·ermitir el desarro-

Es de señalar que parte del 
equipo electromecánico fue cons
truido por la industria peruana 
con participación del IPEN. La 
obra civil correspondiente. a su 
vez fue realizada por empresas 
y profesionales. peruanos, que 
también tuvieron una activa par
ticipación en otras etapas del 
proyecto. 

Una de las características más 
destacables del acuerdo logrado 

ORIGENES DEL PROYECTO 

El Instituto Peruano de Ener
gía Nuclear, organismo que en 
el Perú, centraliza las actividades 
nucleares, formuló nace algunos 
años un ambicioso programa 
tendiente a consolidar las bases 
de un desarrollo atómico soste
nido. Para el.lo era indispensa
ble contar con una infraestruc
tura humana y material que per
mitiera dicho desarrollo. 

Hacia 1975 dicho Instituto co-

Centro Atómico Perú a ser construido por la C .N.E.A. en Huarangal, a 40 kilómetros de Lima. 



menzó a efectuar consultas in
ternacionales para el diseño y 
construcción de un centro nu
clear que comprendiera los ele
mentos funda!Tlentales necesa
rios para la eta1pa de capacita
ción y experimentación científi
co-tecnológica prevista en la pri
mera etapa del programa. 

Varios países estuvieron inte
resados en 1efectuar. la tarea, en
tre los que figuraron Francia, 
Gran Bretaña, España y la Ar
gentiná. Este último, formuló su 
primera oferta en julio de 1976 
y una segunda, atendiendo a 
nuevos requerimi1entos del IPEN, 
en febrero de 1977. 

Con ocasión de la visita del 

mandatario argentino, Tte. Gral. 
Jorge Rafael Vide.la, a Lima y 
de acuerdo con la declaración 
conjunta que suscribió con el 
presidente peruano, Gral. de Div. 
Francisco Morales Bermúdez ·-a 
principfos. de marzo del mismo 
año, fue firmado entre la CNEA 
y el IPEN una carta de inten
ción por la cual ambas institu
ciones S1e comprometieron a ne
gociar en fo.rma directa el dise
ño y construcción del referido 
centro. 

Las negociaciones culminaron 
en noviembre de 1977 con la fir
ma del contrato que luego fue 
a.probado por ambos gobiernos. 
Posteriormente se concretaron 

las últimas tramitaciones para 
su entrada en vigencia, inclui
dos as:pectos financieros. 
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AMPLIA TRANSFERENCIA ' 

Además de representar un re
conocimiento del nivel tecnoló
gico alcanzado por la Argentina 
en el campo nuclear, la elección 
recaída en la propuesta argen
tina obedece, en una gran me
dida, a que ofrece la posibilidad 
de la más amplia participación 
peruana en el proyecto y de una 
completa transferencia de tec
nología. 

En otros términos., el acuerdo 41 
firmado entre la CNEA y el l'PEN ~ 
prevé un trabajo conjunto en 
todas las etapas, desde el dise-
ño hasta la. construcción y mon
taje de todas las instalaciones. 
En tal sentido, la participación 
de la industria peruana en todo 
el proyecto será amplia, cubrien-
do fundamentalmente la cons
trucción civil y las obras de 
infraestructura convencionales. 

EL CENTRO NUCLEAR 

El Gentro Nuclear de Investi
gaciones del Perú será instalado 
en la localidad de Huarangal. 
Contará con un reactor nuclear 
de 10 MW ~para producción de 
radioisótopos y para expe-rimen- I 
tación en distintas ramas de las 
ciencias y la tecnología nuclea
res- que será provisto de la
boratorios auxiliares e instalacio-

CORTE PE:RSPECTIVADO DEL 
REACTOR RP-10 

1. Tanque principal 
2. Núcleo 
3. Columna térmica 
4. Conductos de irradiación radial 
5. Conducto de irradiación tangencial 
6. Difusor 
7. Tanques de decaimiento 
8. lntercambiadores de calor 
9. Bombas circuito primario 

10. Puente de mecanismo de barra ' 
11. Canal de comunicación 
12. Pileta auxiliar 
13. Celda caliente 
14. Periscopio 
15. Tanque de reserva 
16. Puente grúa 
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nes para garantizar su pleno 
aprovechamiento. 

Junto con el reactor se cons
truirá una planta de producción 
de radioisótopos con capacidad 
para abastecer durante algunos 
decenios el consumo peruano 
de materiales radioactivos. 

El Centro contará también con 
un conjunto de laboratorios de 
protección y seguridad radioló
gica totalmente equipados, que 
constituirán el Centro Nacional 
de Protección Radiológica del 
Perú. El contrato prevé, además 
de la instalación de los labora-

,. torios aludidos, la construcción 
de las obras de infraestructura 
y de los servicios de apoyo del 

PLANTA DE CONJUNTO DEL C.A.P. 

1. Puente sobre río Chillón 

2. Planta de obtención, ablandamien
to y purificación de agua 

3. Planta de tratamiento de efluentes 
cloaca les 

4. Tanque general de reserva de agua 
y mirador 

5. Comedor y residencia de huéspe
des 

Centro, incluyendo los sistemas 
de tratamiento y de almacena
miento de residuqs radioactivos. 

El suministro argentino será 
fundamentalmente, en todo el 
proyecto, de tipo mecánico, elec
tromecánico y electrónico. Es 
intención de la Comisión Nacio
nal de Energía Atómica, una vez 
efectuada por su personal la 
ingeniería de base del proyecto, 
contratar con la industria argen
tina la ingeniería de detalle y la 
construcción de los grandes com
ponentes del Centro. El montaje 
será efectuado por la industria 
argentina, la peruana o ra propia 
CNEA, según los casos, y siem
pre bajo la supervisión de este 

6. Helipuerto 
7. Torre meteorológica 
8. Control de acceso 
9. Centro nacional de protección ra-

diológica y servicios médicos 
10. Administración 
11. Torres de enfriamiento del reactor 
12. Tanque de reserva de agua pota

ble 
13. Servicios generales 
14. Laboratorios generales del reactor 

último organismo, que tendrá a 
su cargo, además, la puesta en 
operación del centro. 

De igual modo, el ente argen
tino se ha comprometido, dentro 
de las condiciones establecidas 
en el contrato, a capacitar y 
entrenar el personal peruano que 
se encargará de la operación y 
mantenimiento del Centro. 

· Esta etapa de formación ya 
ha comenzado y comprende cur
sos y seminarios, el entrena
miento en los laboratorios de la 
CNEA, así como la capacitación 
durante el montaje del Centro. 
Una quinta parte de la labor for
mativa prevista se realizará en 
la Argentina, y el resto ei1 Perú. 

15. Reactor 

16. Planta de producción de radioisó
topos 

17. Almacenamiento de e 1 eme n t.o s 
irradiados y compactación de resi
duos sólidos 

18. Playa de residuos radioactivos 

19. Empalme a camino Lima-Canta 
20. Camino de acceso 
21. Acceso a tanque mirador 
22. Cerco perimetral 



·La amplia tarea desarrollada 
por la Dirección de Energía de 
la provincia de Buenos Aires 
(DEBA) durante el bienio 1976/ 
77, derivó en el logro de uno 
de los objetivos largamente bus

cados por el gobierno provincial 
en materia energética: la _unifi
cación del mercado eléctrico bo-

INTEGRACION ENERGlELiílC~ 
EN LA PROV~~CCíl~ 

DE BUENOS Aíl~[E~ 

naerense. Los actos decisivos 
tuviernn lugar en diciembre de 
1976 con la inauguración de la 
línea de alta tens·ión Henderson
Olavarría y en mayo de 1977 con 
la puesta en marcha de las obras 
de interconexión Henderson-Bra
gado. 

Estas realizaciones lograron 

economías de escala que permi
tieron además una optimización 
del consumo en la zona noroes
te y nuevas posibilidades para 
el des·arrollo industrial y dinami
zación de la actividad agrope
cuaria. 

Las obras 

Entre las obras de alta ten
. sión merecen citarse las siguien
. tes: Bahía Blanca-Pigüé y Pigüé

Coronel Suárez-Henderson, en 
132 kV, que interconecta Bahía 
Blanca con Henderson y permite 

una alimentación directa a aqué

lla desde el sistema eléctrico 

nacional. Trenque Lauquen-Riva

davia-General Villegas en 132 

kV, que posibilita alimentar ener

géticamente las localidades si

tuadas al nordeste de la provin

cia, desde el sistema eléctrico 
nacional, sustituyendo genera
ción local de alto costo y baja 

confiabilidad. Dolores, Chasco

mús, Brandsen, en 132 kV, que 
interconecta la segunda de estas 

ciudades con el sistema centro 

sudeste y también con el siste

ma Gran Buenos Aires. 

I 
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Entre otras obras destacables, 
merece citarse la remodelación 
y ampliación de la estación Ju
nín. Los trabajos benefician no 
solo a . esa ciudad sino también 
a alrededor de 30 localidades si
tuadas en su zona ,de irÍfluencia. 

Electrificación rural 

La electrificación del ·campo 
recibió también un impµlso des
tacable en el curso de los dos 
últimos años. Pueden señalarse, 
en ese sentido, las obras ejecu
tadas en O'Brien que fue inter
conectada a la red eléctrica prn
vincial. Asimismo, fueron incor
poradas las obras correspon
dientes al tramo General Via
monte-O'Brien, de la línea entre 
estas ciudades y Bragado. 

En materia de electrificación 
rural, constituyeron un capítulo 
especial las obras ejecutadas en 
San Miguel, partido de Lobería. 
Allí fueron libradas al servicio 
las correspondientes a la prime
ra parte del plan que compren
den 600 kilómetros de líneas de 
alta tensión y 244 estaciones que 
extienden el servicio a 34.000 
hectáreas e implican un área po
tencia 1 electrificable de 160.000 
hectáreas. 

Obras futuras 

Las obras en ejecución e ini
ciadas en el curso de este año 
están destinadas a afianzar la 
interconexión entre las distintas 
regiones eléctricas en qüe a lgu
na vez fue subdividida la pro
vincia para la prestación del ser
vicio, y consolidar definitivamen
te la unificación del mercado 
ene-rgético. 

Durante el año que transcurre 
se implantará el despacho unifi
cado de cargas. 1 nsta laciones de 
moderna concepción, ubicadas 

estratégicamente en el ámbito 
provincial permitirán optimizar 
los servicios de suministro y con
trol mediante operaciones de te
lecomando y telemedida comple
mentadas con modernos equipos 

. de procesamiento de datos. 

La Dirección de Energía pro
vincial aportará su infraestruc
tura para las grandes industrias 
de base. Este esfuerzo servirá, 
entre otras cosas, para suminis
trar energía al Complejo Petro
químico de Bahía Blanca. 
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En la ciudad de Mendoza, durante la p-rimera 

quincena del mes de junio último, en la sede cen

tral del Instituto Nacional de Vitivinicultura se 

realizó el Primer Congreso Nacional ele Vinos que 

contó con la adhesión y el auspic.io de la Organi

zación Internacional de la Vid y el Vino. A suge

rencia de este organismo se designaron lo:; jura

dos extranjeros, expertos en vinos y catadores que 

intervinieron en el Concurso Nacional de Vinos. 

El certamen tendió a promover la elaboración 

de buena calidad y ofrecer al público los ti.pos y 

características de los vinos elaborados en las dis

tintas regiones del país. Tambiéri estimuló la ele

vación del nivel técnico de la industria vitivinícola. 

Coincidentemente con estos objetivos se proyec

tó la imagen de la República Argentina como cuar

ta productora de vino en el concierto mundial, de 

su real desarrollo y de las extraordinarias caracte

rísticas cualitativas y cuantitativas de sus vinos. 

Participaron del concurso los vinos de mesa o 

de consumo corriente, reserva, fino, espumante y 

especiales, que se encuentran en plena comer

cialización. 

Más de 340 tipos de vinos elaborados en todas 

las provincias del país se presentaron al Concurso. 

LOS JURADOS 

Por la Organización Internacional de la Vid y el 

Vino fueron jurados los señores Jean Marie Mas, 

Inspector del Instituto Nacional de Denominacio-
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r.es de Origen de Vinos y Aguardientes (l.N.A.0.) 

de Burdeos, Francia; Jean Crettenand, Jefe de la 

Sección Tecnología de la Estación Federal de In

vestigaciones Agronómicas de Changins, Suiza; 

Juan Font Guasch, elaborador, campeón de Espa

ña del Concurso de Catadores _y miembro del ju

rado de Cata de la OIV, y Gabriel Yravedra Llopis, 

Jefe de los Servicios Técnicos del Instituto Nacio

nal de Denominación de Origen (INDO) del Minis

terio de Agricultura de España. Formaron parte del 

jurado varios expertos por la actividad oficial y la 

actividad privada. 

EL CONCURSO 

En un local de grandes dimensiones se instala-

ron 10 cabinas de análisis sensorial. Las condicio- I 
nes térmicas fueron consideradas con el fin de 

mantener una temperatura de 18°-22ºC. 

Los premios se distribuyeron entre las siguien

tes categorías: 

1) Vinos comunes: 37 medallas de oro; 6 de pla

ta y 39 diplomas de honor. 

1 O Vinos reservas y finos: de oro 83; plata 53; 

dlploma de honor 53. 

111) Vinos espumantes y gasificados: de oro 6; 

plata 10; diploma de honor 5. 

IV) Vinos especiales y misteles: de oro 3; pla

ta 3; diploma de honor 11. 

Recibieron la medalla de oro las siguientes 

firmas: 
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11 
11 
11 
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. 
Sede central del Instituto Nacional 

de Vitivinicultura 
en la ciudad de Mendoza 

Firma 

Albino Rozzi e hijos 
Arnaldo Etchart 

Bodega Esmeralda S.A. 
Bodega La Rioja 
Bodega San Jerónimo S.A. 
Bodega Santa María 
Bodegas y Viñedos Biondolillo e Hijos 

Bodegas y Viñedos Crillon S.A.l.C. 

Bodegas y Viñedos Flichman 

Bodegas y Viñedos Giol E.E.l.C. 

Bodegas y Viñedos O. Bragagnolu 
Bodegas y Viñedos López S.A.l.C. 

Bodegas y Viñedos Peñaflor S.A.A.l.C. 

Bodegas y Viñedos Santa Ana 

Rozzi Blanco Seco 
Etchart Borgoña 
Etchart Privado Tint0 
Etchart Gran Cosecha 
San Ginés Sauvignon 
Gran Riojano Tinto 
Franja Amarilla Tinto Abocado 
Vino Regional lamot Tinto 
Gran Souplesse Blanco 
Gran Souplesse Cabernet 
Gran Souplesse Tinto 
Monitor Champagne Brut 
Crillon Champagne Extrn Brut 
Syrah de Barrancas 
Merlot de Barrancas 
Caballero de la Cepa Tinto 
Canciller Borgoña 
La Colina Añejo Tinto 
La Colina Pinot Tinto 
Giol Blanco 
Toro Rosado Seco 
Giol Rosado Abocado 
Toro Tinto 
Bragagnolo Barbera D'Asti 
Vasco Viejo Blanco 
Selección López Blanco 
Rincón Famoso Blanco 
Chateau Vieux Blanco 
Chateau Montchenot Blanco 
Selección López Tinto 
Rincón Famoso Tinto 
El Vasquito Blanco 
El Vasquito Tinto 
El Vasco Tinto 
Peñaflor Viejo Rosado 
Peñaflor Viejo Tinto 
Trapiche Chardonnay 
Trapiche Riesling 
Trapiche Broquel Tinto 
Trapiche Fond de Cave Tinto 
Bordolino Tinto 
Añejo Soleado Don Quinto 
Santa Ana Pinot Verde 
Santa Ana Valsemim:1 
Santa Ana Pinot Rojo 
Longo Tinto 

... 
~ ... ~ .... 



11 
1 
1 
1 
IV 
11 
11 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
11 
1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

'11 
111 
11 
11 
11 
11 
11 
1 
11 

11 
11 

Cavic 

Coop. Agraria Vitivinícola Guaymallén Ltda. 

Cooperativa Viñateros Unidos 
Coop. Vitivinícola Agr. Primera Zona Ltda. 
Coop. Vitivinícola Colonia Limay Ltda. 
Coop. -vitivinícola El Libertador Ltda. 
Coop. Vitivinícola La Consulta 
Co9p. Vitivinícola La Chimba 

Corinto S.A. 

Dobboletta y Cía. S.A. 
Emilio Gaberione S.A. 

Establecimiento Baudron S.A. 

Establecimiento Humberto Canale 

Florio y Cia. 1.C.S.A. 

Furlotti S.A. 

Greco Hnos. S.A. 

Hijos de Miguel Nonnenmacher S.C.C. 
José Borbore S.A. 

Los Toneles S.R.L. 

Michel Torino Hnos. 

Mohamed Sat S.A:B. y V. 
Montilla Ltda. 
Pokrajac y Cía. S.A. Vitiv. 

Cavic Viejo 
Cavic Oro Blanco 
Cavic Oro Rosado 
Traslaviña Tinto 
Covigual Moscato 
Flor del Prado Semilión 
Primera Zona Tinto 
Relmu Blanco 
El Libertador Blanco 
El Relincho Blanco 
La Chimba Tinto Fino 
57 Socios Blanco 
57 Socios Tinto 
Puente de Oro Chardonay 
Puente de Oro Cabernet 
Uvita de Oro Rosado 
Gran Clase Tinto 
Etiqueta de oro' Tinto 
Corona de Hierro Rosado 
Gran Baudron Rlesling 
Mota del Marquez Tinto 
Gran Vino Canale Riesling 
Cabernet Intimo Canale 
Florio Chianti 
Astí Florio 
Ponte Vecchio Blanco 
Pcnte Vecchio Tinto 
Val de Loire Rosado 
Furlotti Cabernet Sauvignon 
Val de Loire Borgoña 
Furlotti Rosado ' 
Castillo de Flandes Tinto 
Pico Rojo Tinto 
Pangaro 1.300 Blanco 
La Alsaciana Blanco 
La Quebrada B~rbera 
La Quebrada Tinto 
La Quebrada Tinto Abocado 
Armando Cabernet 
Armando LambrLsco 
Armando Balsamina 
Michel Torino Hnos. Tinto Viejo 
Michel 1orino Hnos. Torrontés Viejo 
M. Torino Hno.5: Torrontés Don David 
Vino Regibn. de Salt;j San Gabriel BCI 
Viejo Argentino Borgoña 
l\l!onti l la Rosado 
Gemma Champagne Brut 
Gemma Champ~gne Demi-Sec 

Centro de Computación 
de datos del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. 



Resero S.A. 

S. A. Bodegas y Viñedos Santiago Graffigna 

Rocas Viejas Blanco 
Resero Blanco 
Graffigna Tinto 
Colón Borgoña 

S. A. Dest. y Bgas. y Viñedos El Globo Ltda. 
S.A.l.A. Pascual Toso 

Viejo Tomba Tinto 
Selección Toso Tinto 
Cabernet Toso 
Toso Viejo 
Bar-Le-Duc 
Toso Tinto 

S. A. ~ieto Carbo Senetiner y Cía. 
11 
11 
IV 
11 
11 
111 
11 
111 
1 

S. A. Establecimiento Vitiv. Escorihuela 
Viña de Santa Isabel Borgoña 
Carcassonne Cabernet 

11 
11 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

S. A. $alvador López Ltda. 
S. A. V. A. S.A. 

S. A. Viñedos y Bodegas Arizu 

Soc. Nacari Coop. Air. Den. Ltda. 
Suter 's.A. 

Tupungato S.A.C.l.F.l.A. 

Valentín Bianchi S.A.C.l.F. 

Viñedqs y Bodegas Carlos González V. 

V. y B,. Epifanio S.A. 
Viñedos y Bodegas Foix S.A. 

V. y é. Gargantini S.A. 

PREMIOS A LAS ~XPORTACIONES 

En un acto especial se entregaron premios a las 
firmas que se han d~stacado por las exportacio
nes realizadas en 1977. Participaron del mismo 
les Secretarios de Estado de Comercio y Nego
ciaciones Económicas Internacionales, Licenciad.e 
Angel Estrada; el de Hacienda, doctor Juan Al.e
mann; el Interventor en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, Coronel R. ingeniero Juan Esteban 
Vacca; los Gobernadbres de las provincias de 
Mendoza y La Rioja; el Directot Permanente de 
la Organización Internacional de la Vid y del Vino, 
~eñor Paul Mauron y otras altas autoridades. 

Las firmas premiadas, fueron: 

BODEGAS Y VIÑEDOS PEÑAFLOR S.A. 

* Premio esoecial "INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA" consistente en PLAQUETA y 

Pont L' Eveque Borgoña 
Mistela María del Carmen 
Círculo de .A,rmas Blanco 
Círculo de Armas Tinto 
Asti Gancia 
De la Cava Privada ele Arizu Tinto 
Champagne Brut 
Nacari Blanco 
Suter Valle Hermoso 
Suter Viejo 
Tupungato Blanco 
Tupungato Tinto 
Bianchi Chablis 
Bianchi Cinta de Plata 
Panquehua Selecció'1 Tinto 
Panquehua Blanco 
Panquehua Rosado Abocado 
Epifanio Sauvignon 
Selección Foix Blanco 
Selección Foix Tinto 
Viejo Foix Tinto 
Inefable Blanco 

·Inefable Tinto 
Bodega Privada Blanco 
Eminencia Cabernet 

Dl'PLOMA DE HONOR, por el primer lugar de 
importancia por volumen de vino especial. 

*Tercer premio: "INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA" consistente en DIPLOMA DE 
HONOR, por el tercer lugar de importancia por 
volumen de vino fino y reserva embotellado ex
portado 

* Primer premio: "INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA" consistente en PLAQUETA y 
DIPLOMA DE HONOR, por el primer lugar 9e 
importancia por volumen de vino fino y reserva 
enviado a granel. 

* Segundo premio: "INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA" consistente en PLAQUETA y 
DIPLOMA DE HONOR, por el segundo lugar 'de 
importancia por volumen de vino de mesa a 
granel. 

* Segundo premio: "INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA" consistente en PLAQUETA y 
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* Primer premio: "INSTITUTO 
TIVINICULTURA" consistente e 
DIPLOMA DE HONOR, por el ri lug 
importancia por volumen de vipef · o y 
embotellado. \l · 

BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A .. 

ACIONAL DE VI
en DI PLOMA DE 

importancia por 

- 'S Y BODEGAS S.A. 
"1 STITUTO NACIONAL DE VI-

4 consistente en PLAQUETA y 
O OR, por el primer lugar de 

lumen de vino especial. 

Los vinos en e~ mercado muundsa~ 
Las exportaciones de vinos han registrado ·im

portantes incrementos en los últlmoc; años alcan
zando en 1977 los 49.179.659 litros, cifra que sig-
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nifica un incremento del 8,84 % en relación al 
año anterior. 
Más del 99 % de los vinos de mesa se envían a 



, 

granel. Adquieren esta categorí:i de vinos Rusia, 
Inglaterra, Yugoslavia, Bulgaria, Bélgica, Alema
nia Federal y otros países. 

La comercialización de vinos tinos enviado3 al 
exterior en 1977, en botellas y a granel, mejora
ron notablemente con relación a 1976, incremer
tándose en un 128 %. De los 2.767.972 litros expor
tados se pasó a 6.335.611 litros en 1977. 

La exportación de mosto concentrado fue de 
18.367.217 kilogramos en 1977 registrando un in
cremento del 69,7 % respecto a los envío.:; de 1976. 

El valer total de las exportaciones de todos lo:; 
productos Vitivinícolas supera los 21 millones de 
dólares, incluyendo la enocianina, aroma de uya 
uvas de mesa, pasas de uva, ácido tartárico y 
sangría. 

De este valor los vinos de mesa participaron e1 
el ingreso de divisas con el 26,7 %; los vinos fino3 
con el 1:5,1 % y los champagnes, gasificados y es
peci::iles, con el 1,4 %. Todos los vinos, en co11-
junto participaron con el 43,2 %. Los mosto> con
centrados representaron el 36,1 %; la uva de me
sa el 9,0 %. 

Cabe señalar que los principales compradore.:; 
de mosto concentrado son Venezuela, Inglaterra 
y Japón, existiendo muy buenas perspectivas pa
ra las exportaciones de este producto al haber::e 
incorporado en 1977 nuevos mercados. 

EVOLUCION DE LA 
EXPORTACION DE VINO 



La evolución de la balanza 
comercial argentina, durante el 

primer semestre del año en cur
so, registró un saldo positivo 

superior en un 27 por ciento con 
relación a los resultados de igual 
período del ano anterior. 

En efecto, las exportaciones 

realizadas en la primera mitad 
del año llegaron a 2.982 millo
nes de dólares, en tanto las 
importaciones fueron por 1.643 
millones de dólares. El saldo 
positivo resultante fue de 1.339 
millones de dólares. En el pri

mer semestre de 1977 la Argen
tina exportó por valor de U$S 
2.954 millones e importó por 
U$S 1.900 millones, arrojando 
un saldo positivo de U$S 1.054 
millones. 

Si el superávit de 1978 res
pecto de 1977 fue superior en 
un 27 por ciento; el de 1977 con 
relación a 1976 arrojó un incre
mento del 155,8 por ciento. En 

los primeros seis meses de 1976 
la balanza computó un saldo fa
vorable a la Argentina de 412 
millones de dólares cifra que, 

comparada con los 1.054 millo
nes de 1977 destacan la dife
rencia en cuestión. Esto revela, 

por otra parte, un movimiento 
ascendente y favorable en tér
minos de intercambio. 

COMPOSICION 
Resulta interesante señalar la 

evolución que están teniendo los 
grandes rubros que componen el 
conjunto de las exportaciones 
nacionales. 

En un análisis comparativo en 
el que están computados los da
tos correspondientes a 11 meses 
de intercambio (Enero-Noviem
bre) se reflejaron los siguientes 
resultados: Durante ese período 
en 1976 fueron exportados U$S · 
1.896 millones en productos pri

marios y en 1977, U$S 2.710 mi
llones. (El aumento porcentual 

BALANZA COMER'CIAL ARGENTINA - EVOLUCION MENSUAL 
·COMPARACION PERIODO 1976/1978 

-Cifras en millones de dólares-

Exportación Importación Saldo 

1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 
Enero 254 428 413 256 330 294 2 + 98 + 119 
Febrero 236 379 423 223 240 264 + 13 + 139 + 159 
Marzo 223 453 472 167 311 288 + 56 + 142 + 184 
Abril 331 531 549 202 302 267 + 129 + 229 + 282 
Mayo 300 589 575 197 383 270 + 103 + 206 + 305 
Junio 375 574 550 262 334 260 + 113 + 240 + 290 
Primer 1.719 2.954 2.982 1.307 1.900 1.643 + 412 + 1.05~ + 1.339 
semestre 

Fuente: Elaboración de la ·Dirección ·Nacional de Análisis y Programación en base a 
datos del INDEC. Hasta Noviembre 77 cifras definitivas. Diciembre 77 a Junio 78 cifras 
provisorias, estimaciones en base a los documentos sumarizados a la fecha por INDEC, 
&xt.rapolados a los totales que se esperan para cada mes. 

fue del 42,9 por ciento). En 
1976 se exportaron U$S 896 mi
llones en manufacturas de ori
gen agropecuario, y en 1977 
U$S 1539 millones (el aumento 
alcanzó a 71,7 %). Finalmente 
las exportaciones de manufac
turas de origen industrial habían 
llegado en 1976 a U$S 707 mi
llones; en 1977, a U$S 591 mi
llones, siendo el incremento del 
34,5 por ciento. Sumados los 
tres grandes rubros el aumento 
fue del 48,6 por ciento. 

AUMENTOS SIGNIFICATIVOS 

Entre los principales capítulos 
que componen las exportaciones 
argentinas, algunos registraron 
aumentos significativos, toman
do como análisis para el caso 
los despachos producidos entre 
los meses de enero y noviembre 
de 1976 y 1977. Así, por ejemplo, 
el capítulo que comprende a las. 
ventas de semillas y frutos olea
ginosos; semillas, simientes y 
frutos diversos; plantas indus
triales y medicinales; paja y fo
rrajes, registraron de un año a 
otro un incremento del 904 por 
ciento. El capítulo correspon
diente a artículos de librería y 
productos de las artes gráficas 
aumentó un 243 por ciento. El 
que comprende a grasas y acei
tes (animales y vegetales), pro
ductos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vege
tal, un 155 por ciento. Peletería, 
124 por ciento, y pescados y 
mariscos, 111 por ciento. 

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PRINCIPALES CAPITULOS 
COMPARACION ENERO/NOVIEMBRE 

-en miles de dólares-

CAPITULOS 1975 1976 1977 
1977 

% 
1976 

10 Cereales. 1.087.182 1.077 .083 1.451.323 + 34 
02 Carnes y menudencias comestibles. 172.729 319.614 409.433 + 28 
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23. Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, alimentos 
prep. para animales. 

16. Preparados de carnes, pescados, crustáceos, y moluscos. 
84 Calderas, máq., aparatos y artef. mecánicos. 
87. Vehículos, automóv., tractores, velocipedos y otros vehículos 

terrestres. 
15. Grasas y aceites (anim. y veg.), productos de su desdoblamiento; 

grasas aliment. elab.; ceras de origen animal o vegetal. 
41. Pieles y cueros. 
08. Frutos comestibles, cortezas de citrus y de melones. 
53 Lanas, pelos y crines. 
73. Arrabio (fundición), hierro y acero. 
55 Textiles sintét. y art1f. discontinuos. 
04. Leche y prod. lácteos; huevos de ave; miel natural. 
17. Azúcares y artículos de confiteria. 
05. Hortalizas, legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 
29 Productos quimicos orgánicos. 
26 Preparados de legumbres, hortalizas, frutas y otras plantas o 

partes de plantas. 
11. Prod. de la molinería; malta ;almidones y féculas; gluten: inu

lina. 
03. Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos). ... 
32. Extractos curtientes y tintóreos; taninos y sus derivados; ma

terias colorantes, colores, pinturas, barnices y tintes; mastiques, 
tintas. 

85 Máq. y aparatos eléctr. y objetos destinados a usos electronicos. 
43 Peletena y confec. de peletería; peletería facttcia. 
49 Artículos de ltbrena y prod. de las artes gráficas. 
42 Manufactura de cuero; art1culos de guarnicionería, de talabarte

ría y de viaJe; marroquinerta y estucherta; tripas manufact. 
12 Semillas y frutos oleag.; semillas ,simientes y frutos diversos; 

plantas industriales y medicinales; paja y forra¡es. 
89 Navegación mant1ma y fluvial. 
24 Tabaco. 
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación, materias bituminosas; ceras y minerales. 
09. Café, té, mate y especias. 
22. Bebidas, li~uidos alcohólicos y vinagre. 
30 Productos farmacéuticos. 

TOTAL MUESTRA 
RESTO 
TOTAL EXPORTACION 
PARTICIPACION DE LA MUESTRA 

1975 

141.402 
116.456 
187 .597 

154.935 

91.380 
71.573 

116.862 
1C9.609 

4!1.946 
40.S59 
38.812 

116.055 
36.439 
39.130 

22.853 

39.037 
18.947 

26.641 
33.936 
8.697 

23.565 

11.457 

6.746 
11.226 
32.106 
14.453 

16.649 
11.684 
15.825 

2.863.848 
97.416 

2.961.264 
96,7% 

1976 

196.930 
159.533 
152.123 

148.305 

136.611 
133.715 
126.008 
123.005 
101.829 

77.180 
69.964 
69.333 
61.481 
43.05~ 

3!1.640 

37.028 
33.426 

29.734 
29.063 
22.320 
21.045 

19.876 

19.755 
19.401 
18.652 
17.269 

16.009 
14.561 
13.453 

3.346.006 
152.495 

3.498.501 
95,6% 

1977 

327.872 
178.328 
183.433 

155.838 

348.550 
193.588 
172.744 
218.514 
95.449 

103.851 
64.532 

134.273 
65.104 
53.684 

64.31 o 

56.120 
70.554 

39.433 
36.267 
49.991 
72.148 

34.464 

198.371 
5.501 

21.425 
25.940 

35.945 
27 .670 
10.503 

4.910.158 
289.479 

5.199.637 
94,4% 

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRINCIPALES CAPITULO$ 
COMPARACION ENERO/NOVIEMBRE 

~en ... miles de dólares_,,,. 
27. Combustibles tninetales/ .. ·.. ··· ·· . ·· .. ···• .. ·. 52M05 
84. Calderas,· máquinas, aparatos y artefactos eléctricos; 499;817 
73. Arrabio {fund.J, hierro y acero. 807.834 
29. Productos químicos orgánicos. 324.$95 
85. Máquinas y aparatos eléctricos. 140.951 
87. Vehículos, automviles, tractores, etc. 18&.117 
09. Café, té, mate, especias. 68.938 
28. Productos qufm.icos inorgánicos. 121).160 
48. Papei y cartón. 109.583 
39. Materias plásticas artificiales. 112.608 
38. Productos· diversos de fa industria qulmica. 89.983 
26. Minerales metalúrgicos. 77.938 
40. Caucho natural y sintético. 53,752 
74. Cobre. 68.862 
47. Materiales utilizados en la fabricación de papel. 73;410 
90. Instrumentos y apa'ratos de óptica, etc. 57,614 
89. Navegación maritima y fluvial. · 14i'216 
32. Extractos curtientes y tintóreos. 33.940 
25· Sal, azufre, cales, cementos, tierras. 31.660 
44. Madera, carbón vegetal, corcho, etc. 95.000 
08•. Frutos comestibles. 37.561 
18. 'Cacao. 20.673 
88. Navegacíón aérea. 25.121 

TOTAL DE iLA MUESTRA 3.497.652 
RESTO 448.849 
TOTAl tMPORTACION 3.946.501 
PARTICIPACION DE lA ·MUf'STRA 88;&'0k 

NOTA: J.os capltU'Jos se encuentran ordenados cte ac\lenlo a $1! importancia en 1976. 
FUENTE: l.N.D.E.C. 
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Positivos resultados obtuvo la parti
cipación argentina en la X!l·I Feria In
ternacional de Bogotá, realizada en la 
capital colombiana en la segunda quin
cena de julio útimo. Concurrieron a 
esa 40 países cuyos sectores oficiales 
ocuparon 32 pabellones y 8 fueron uti-
1 izados por empresas privadas. 

PABELLON ARGENTINO nuales, ordeñadoras, molinos, tractores 
y otros. 

La composición general de la mues
tra se caracterizó por la exhibición de 
un 90 por ciento de maquinarias y bie, 
nes de capital y el rn por ciento res
tante de productos de consumo. 

La Argentina estuvo presente con un 
pabellón de 900 metros cuadrados cu
biertos y 800 metros cuadrados al aire 
1 ibre, en el que 32 firmas exhibieron 
sus productos bajo la organización y 
conducción de la Secretaría de Estado 
de Comercio y Negociaciones Econó
micas 1 nternacionales. 

LAS VENTAS 
Al finalizar la Feria y de acuerdo a 

los informes suministrados por las fir
mas que exhibieron sus productos en el 
pabellón argentino se registraron ven
tas de entregas inmediatas por valor 
de 2.500.000 dólares y para envíos den
tro de los seis meses por 6.400.000 dó
lares, lo que hace un total de 8.900.000 
dólares. 

La exposición fue visitada en esa 
oportunidad por más de dos millones 
de personas, lo que constituyó un ré
cord respecto a ediciones anteriores y 
puso en evidencia el interés que la 
misma despertó en el ámbito interno 
y externo de Colombia. 

Es de señalar que la exhibición ar
gentina alcanzó un valor de 450.000 
dólares y se compuso casi exclusiva
mente de maquinarias, tales como: co
sechadoras, envasadoras de productos 
alimentarios, maquinarias para la in
dustria plástica, para fabricación de 
calzado, para recuperación y renovación 
de neumáticos, para panadería, para 
imprentas y una completa línea de 
máquinas-herramientas, motocompren
sores, herramientas hidráulicas y ma-

•Este monto tiene particular relevan
cia por cuanto es el más significativo 
hasta el presente tomando en cuenta 
los resultados obtenidos en ediciones 
anteriores de dicha exposición. El ni- ~ 
vel de ventas, en este caso representó 
un aumento superior al 100 por ciento 
al registrado durante la última parti
cipación argentina en la Feria de Bo-
gotá que ocurrió en julio de 1974. 

Cooperación Agropecuaria 

ACCION CONJUNTA PARA El DESARROLLO 
AGROPECUARIO COLOMBIANO 

Se realizó recientemente en la dudad de Bo
gotá la 1 Reunión Técnica Agropecuaria con la 
República de Colombia. Dicha reunión fue reali
zada de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de 
la 111 Reunión de la Comisión Mixta Argentino
Colombiana, en el sentido de instrumentar un 
Acuerdo de Cooperación .Agropecuaria entre los 
dos países. 

La delegación argentina a la referida reunión, 
que fue presidida por el Consejero Económico y 
Comercial Néstor E. Stancanelli, de la Secretaría 
de Estado de Comercio y Negociaciones Econó
micas Internacionales, contó con la participación 
de representantes de la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería, de las Juntas Nacionales 
de Carnes y Granos y .di!~ Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuamh 

La representación desarrolló un intenso progra
ma ·de activi.dades· que comprendió la realización 
de exposiciones sobre 'el sistema institucional ar
gentino de cooperación ~écnica, el estado de si
tuación de la producción, comercialización y ac
ciones' de promoción e investigación en materia 
de cereales, oleaginosos, carnes, leche, pastos, 
forrajes, qvinos, lanas, semillas y sanidad animal 
y la negociación de los ofrecimientos y demandas 
recíprocas de cooperación. 

Acta 

Como resultado de las negociaciones se suscri
bió un Acta Final en la que' se determinaron como 
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áreas. de interés para las partes, además de las 
indicadas, la mecanización agrícola y cultivos tro
picales. 

Respecto de la modalidad de cooperación, se 
acordó que ésta se concretará mediante el desa
rrollo en forma conjunta de programas en las 
áreas señaladas, el intercambio de personal cien
tífico y técnico, de literatura e información, de 
material biológico y de instrumental y equipo; la 
realización de cursos de capacitación y la pres
tación de asesoramiento técnico. De este modo, I 
las entidades especializadas de ambos países, in
teresadas en programas específicos, podrán dar-
les c"urso mediante simple intercambio de notas. 

En cuanto a los mecanismos de financiación 
se convino en la reunión en que la parte recep
tora correrá a cargo de los gastos que determine 
la ejecución de los programas específicos y que, 
a fin de facilitar el cumplimiento del Acuerdo, los 
dos países gestionarán apoyo financiero ante los 
organismos internacionales con competencia en 
la materia. 

Cabe añadir finalmente que, con la suscripción 
del Acta de la 1 Reunión Técnica de Cooperación 
Agropecuaria entre las repúblicas de Colombia y 
Argentina, se ha dado un paso significativo para 
la intensificación de las relaciones recíprocas, ' 
teniendo e;n cuenta la importancia de la coopera-
ción técnica, como herramienta de difusión de 
tecnología y de vía indirecta de desarrollo del 
comercio. 



Tras una gira que abarcó Venezuela, México, Colombia, 
Ecuador y Perú, a principios de agosto regresó al país una 

misión de empresarios y prestatarios de servicios para la 
industria petrolera. 

El objetivo principal de la representación, que tuvo el 
patrocinio de la Secretaría de Estado de Comercio y Nega

ciones Económicas Internacionales, consistió en evaluar 

los mercados visitados, analizar canales de acceso. y méto

dos de comercialización, así como -ponerse en contacto 
con firmas importadoras y de representación. Como cues

tión secundaria procuró la concertación de ventas y el es
tudio de posibilidades de complementación industrial. 

Como resultado de la gira, se realizaron operaciones co

merciales, se emprendieron gestiones tendientes a alcan
zar acuerdos de complementación industrial, algunos de los 
cuales se encuentran en vías de formalización. 

También la ·representación discutió modalidades de con
certación de negocios que pueden; por ejemplo, involucrar 
el íntercambio de petróleo crudo por bienes y equipos pa
ra la industria petrolera. Asimismo, mantuvo contactos con 

posibles representantes e importadores de los distintos 
países que visitó. 

Es de señalar que la sociedad del Estado Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales participó en la gira con el objeto d_e 
avalar la calidad de los productos que proveen las empre

sas del sector, el cual abastece el 90 por ciento de las 

necesidades de equipos y servicios de la empresa petra

l era estatal. 

La misión estuvo integrada por las siguientes empresas: 

Alfredo Evangelista y Cía. S.A.; Caballero y Cía. S.A.; Betyr 
S.A.; Centro de Maquinarias Industriales S.A.; Cíntolo Hnos. 
Metalúrgica S.A.; CTDI S.A.; Dallas Instrumentos S .. A.; Delga 

S.A.; Diacron S.A.; Diamant Boart 1Arg. S.A.; Fiat Concord; 

Industrias Mag. S.A.; Kobe Argentina S.A.; M. Royo S.A.; 
Polimecánica S.A.; Siam Di Tella Ltda.; Trevisán Hnos. y 

Válvulas LVM S.A. 

La representación de empresarios y prestatarios de ser

vicios para la industria petrolera resultó indudablemente 
positiva para los intereses del sector empresario específi

co. Su programación, junto con otras misiones empresa
rias, responde a la política de promoción comercial de los 
intereses económicos argentinos en el exterior que está 

encarando el Ministerio de Economía a través de la Se

cretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económi

cas 1 nternacionales. 

MISIONES COMERCIALES PARA LA. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS 

En el segundo semestre de este año, misiones comer-· 
ciales de Argentina habrán de partir hacia Europa, Medio 

Oriente y los Estados Unidos. 
En Septiembre -Y en una primera etapa- se ha pre

visto el envío de delegaciones al Canadá,· los Estados Uni!' 
dos, República Federal de Alemania, Austria, Reino Unido, 
Francia, Africa Occidental, el Benelux, Brasil, República . 

· Popular China, República de Sudáfrica, países árabes del 
f Golfo Pérsico e Irán. También habrán de organizarse mi

siones a la Comunidad Económica Europea ~n su conjunto., 
En una segunda etapa, a cumplirse desde abril próximo, 

se incluirán misiones a varios países de América Latina y 

el Caribe, Japón y lejano Oriente, y Europa Oriental. 
El propósito fundamental.'. de la· Secretaria de ·Estado de 

·Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, que ... 
está pramoviendo estas misiones, es el de posibilitar la 
apertura de nuevos mercados a la producción local, sin que 

ello implique descuidar aquellos mercados co~siderados 

tradicionales por la Argentina. 

A través de las visitas previstas y de las consejerías eco
nómicas acreditadas,. se pretende también hacer saber a 
'1os posibles compradores de productos ~rgentinos, que es 
firme convicción . de los exportadores locales estar perma-
nentemente en la oferta internacionat 

,~ 
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En siete meses, los embar
ques de granos correspondientes 
a la cosecha gruesa de la últi
ma campaña, llegaron a 9.469.721 
toneladas. Este registro de ex
portaciones, que no tiene pre• 
cedentes en l·a historia del país, 
superó en un 28,2 por ciento al 
volumen logrado en igual perio
do del año anterior. 

Los embarques a cargo de la 
Junta Nacional de Granos du
rante el mes de julio último, por 
su parte, totalizaron 2.200.914 to
neladas, cifra superior en un 13,4 
por ciento a la del mismo mes 
del año pasado. También en es
te caso, el nivel registrado es 
el más alto de la serie histórica 
para dicho mes. 
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Por producto, el total de los 
despachos en los siete prime
ros meses fue el siguiente: 
maíz, 4.119.723 toneladas; sorgo, 
3.150.060; Oleaginosas, 2.199.938 
toneladas. 

COSECHA GRUESA 
-mafz, sorgo, soja y girasol
{total embarcado al 3117 /78) 

1969 . . . . . . . . . . . 4.672.348 t 
1970 ........... 5.287.993 t 
1971 ........... 5.883.388 t 
1972 ........... 2.730.559 t 
1973 . . . . . . . . . . . 3.670.093 t 
1974 . . . . . . . . . . . 5.021.744 t. 
1975 ........... 4.366.934 t 
1976 ........... 3.687.692 t 
1977 . . . . . . . . . . . 7.357.621 t 
1978 . . . . . . . . . . . 9.469.721 t 

Por último, es de señalar que 
el. total de embarques corres
pondientes a 1978 es equivalen
te a las dos terce.ras partes del 
saldo exportable estimado para 
la cosecha 1977J197R 

EMBARQUES DE GRANOS 
EN EL MES DE JULIO 

1969 ........... 606.055 t 
1970 ........... 1.059.845 t 

' 

1971 . .......... 944.169 t 
1972 ........... 467.792 t 
1973 ........... 1.303.674 t 
1974 ........... 1.124.712 t 
1975 . .......... 779.514 t 
1976 ............ 1:181.727 t 
1977 ........... 1.939.921 t 
1978 ........... 2.200.914 t 

I 
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Oleaginosos 
EXCEPCIONAL RENDIMIENTO 

EN LA COSECHA DE LINO 
De excelente puede calificarse 

el resultado de la producción de 

lino oleaginoso durante la cam

paña 1977/78. La estimación fi

nal de la cosecha, realizada por 

el Servicio Nacional de Econo

mía y Sociología Rural, depen

diente de la Secretaría de Esta

do de Agricultura y Ganadería 

arrojó una producción de 81 O.OO!l 

toneladas. Este volumen revela 

PROMEDJO 
1972f73 ~··· 1976/77 
1967/68 - '1976/77 

'·.·· :r:~.: ' 
J: 'AÑO 

un incremento de un 31 por cien

to respecto de la campaña ante

rior y de un 102 y 79 por ciento 

sobre los promedios del quin

quenio y decenio últimos. 

Las favorables condiciones cli

máticas imperantes en Bue.nos 

Aires, principal productora de 

lino, favorecieron las siembras 

inicialmente planificadas. La:; 

áreas cultivadas evolucionaron, 

;~i;.1961168 
:y~1968/69 
;:~1969/70 
;~·1970/71 
";197r/72 

. 1972/73 
0:; 1973174 

%, 1974/75 
)f~1975/76 
;,~1976/77 {*) ·. 
~.197~/78 {*) 

.. 538.800 
508.500 
414.600 
520.000 
47.1.400 
722.000 
950.000. 

~~J:,~ 

en general, satisfactoriamente. 

Debido a ello, el volumen del 

producto de la provincia resultó 

superior en un 46,5 por ciento 

al logrado en el ciclo precedente. 

De igual modo, en la provincia 

de Santa Fe el volumen produ

cido ascendió a 130.000 tonela

das, magnitud mayor en un (3 

por ciento al obtenido en la co

secha última. 
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LA INDUSTRIA DE 
La sanidad animal en la Re

pública Argentina, constituye 

una antigua e ·intensa :preocupa

ción, dado que la producción de 

carnes para su consumo y ex

portación es uno de sus pilares 

básicos en las actividades eco

nómicas. 

Más de 60 millones de bovi

nos. 38 millones de ovinos, 2,5 

miílones de equinos, etc., tienen 

fuente de divisas, en la produc

ción local de fármacos veterina

rios. Si a ello se le agrega rnás 

de 130 millones de aves y casi 

5 millones de porcinos., la im

portancia del buen estado de 

salud del animal muestra como 

esa riqueza argentina sólo pue

de cubrir sus fines al amparo de 

esta actividad sanitaria. 

su cobertura de aprovechamien- Situación 

to y su condición de importante Hoy en día, tanto las vacunas 
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como los antiparasitarios inter

nos o externos, los antibióticos, 

premezclas, los suplementos ali

menticios y otras especialidades 

veterinarias son íntegramente 

producidas en el país por un 

total de aproximadamente 120 

empresas. 

De los cuatro pilares básicos 

para la producción (sanidad, ali

mentación, genética y. manejo) 

la industria veterinaria participa 

activamente en los tres prime-

I 
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IV CONFERENCIA MUNDIAL DE PRODUCCION ANIMAL 
Al C'ierre de esta edición, en los salones del 

Centro Cultural Gral. San Martín, de Buenos 
Aires, comenzó a desa~rollarse la IV Confe
rencia Mundial de Producción Animal. 

El tema central de la conferencia, a la que 
concurren 1.200 especialistac; de los cuales 
600 son extranjeros, está dedicado a los sis
temas de producción animal. Al respecto, se 
entiende como tales a la interacción e inte
gración de. los recursos fískos, biológicos-y
socio-económicos que conforman los proce
sos de producción animal. 

En la reunión se analizan, también, los fac
tores que condicionan la generación y aplica
ción del conocimiento científico, así como el 
impacto y la relevancia de los recientes avan-

ces en la investigación sobre la eficiencia de 
sistemas de producción animal. 

A través de la realización de este tipo de 
conferencias, la Asociación Mundial para la 
Producción Animal, procura contribuir a una 
mayor comunicación entre los profesionales 
vinculados a la generación y transferencia de 
tecnología, creando el marco adecuado para 
la revisión de los problemas de orden cien
tífico-técnico, educacional, económico y social 
que puedan afectar a la producción. Ante·rior
mente, y con el mismo fin, la entidad mun
dial organizó conferencias en Roma (1963); 
Maryland, EE. UU. (1968} v en Melbourne, 
Australia (1973). En esta oportunidad, Buenos 
Aires fue elegida sede de estas reunionés 
quinquenales. 
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ros. Pero es en el área de la 

sanidad donde hasta ahora se 

concentra la mayor inversión de 

ese sector. 

La lucha obligatoria en todo 

el país contra la fiebre aftosa y 

los planes progresivos de lucha 

contra la garrapata, brucelosis, 

etc., han .desarrollado una alta 

capacitación industrial y un éxi

to reconocido. 

Bastaría citar como ejemplo la 

incorporación de extensas áreas 

rurales como zonas "libres de 

garrapatas", luego de un persis

tente trabajo gubernamental y 

de los ganaderos para eliminar 

tan perjudicial parásito, de mi

llones de hectáreas, por el sis

tema de "frontera móvi 1 por ba

rrido". Esta campaña no hubiera 

sido posible sin productos ga

rrapaticidas (en muchos casos 

desarrollados en el país), adap

tados al medio y a las exigen

cias de calidad de las autorida

des sanitarias. 

La fiebre aftosa, enfermedad 

que necesita para su control y 

erradicación de una vacunación 

preventiva y manejo sanitario, 

encuentra a través de la indus

tria una producción de vacunas 

de primera calidad. 

Producción 

Los laboratorios productores 

abastecen hoy las necesidades 

de 60 millones de vacunos, que 

deben ser inoculados tres veces 

al año. Al mismo tiempo colabo

ran con otros países ya sea a 

traves de transferencia tecnoló-
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gica o por la exportación del 

producto terminado. A través del 

más riguroso método conocido, 

el Estado por su parte, controla 

la producción sobre las partidas 

envasadas. 

La aplicación de vacunas es 

sólo una parte del conjunto de 

medidas necesarias para la pre

vención de enfermedades. y es 

también un desafío técnico y 

económico que la industria acep

ta día a día: 900.000 litros de 

productos terminados para una 

enfermedad dan cabal medida 

de ello. 

No escapa al aporte de la in

dustria, el desar:rollo de la pro

ducción avícola en Argentina. 

Alimentación y sanidad, puntos 

críticos de esta intensiva pro

ducción están basados en la pro

visión de nutrientes, vacunas y 

terapéuticos. En este renglón se 

destaca la importante produc

ción de antibióticos nacionales, 

fuente también de divisas por 

exportaoión y sustitución. 

La industria. veterinaria parti

cipa también en la elaboración 

de productos destinados a pre

venir la transmisión de enferme

dades de los animales al hombr·e 

(antropozoonosis). Es.te capítulo 

de la medicina social recibe el 

fructífero apoyo de las empresas 

farmacéutico-veterinarias. Basta 

señalar la el-evada producción 

nacional de vacunas antirrábicas 

y, redentemente, el aporte a los 

gobiernos provinciales de un 

nuevo principio activo para erra
dicar flagelos sociales como la 
hidatidosis. 

Acción 

La capacidad de la industria 

no se agota en la producción de 

fármacos y biológicos, sino que 

llega hasta el productor pecua

rio por medio de la tarea de 

"extensión tecnológica". 

Más. de 390 profesionales que 

trabajan en las empresas de ela

boración, llevan al campo a tra

vés de todos los medios de di

fusión, las nuevas técnicas que 

permiten una mejor y más ren

table producción. 

También los 3.300 veterinarios 

que t.rabajan en las áreas rura

les, reciben el apoyo científico 

de la industria a través de sus 

cent·ros de documentación, par

ticipación y organización de con

gresos, simposios, etc. 

Desde otro ángulo, no bastaría 

una amplia gama de productos 

si no existiera una razonable y 

calificada cantidad de profesio

nales veterinarios que transmita 

y aplique los conceptos tecnoló

gicos. Así es que la industria 

veterinaria argentina ·distribuye 

su producción a través de, apro

ximadamente, 2.550 farmacias 

veterinarias, en las quie general

mente un profesional de ese 

s-ector ·de la medicina es el res

ponsable. 

Exportación 

La industria veterinaria local 

incursiona con buenos· resulta-
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dos en la exportación de sus 

productos. Entre los países com

pradores figuran Uruguay, Para

guay, Chile, Bolivia, Brasil, Mé

xico, Ecuador, Venezuela, Gua

temala, Honduras, Costa Rica, 

Panamá, El Salvador, Estados 

Unidos, Filipinas, Corea, Japón, 

Taiwán. 

Si en un principio los produc

tos veterinarios significaron ex

portaciones ocasionales, dado el 

nivel de desarrollo y calida·d que 

lograron con el tiempo se con

virtieron en permanentes y de 

crecimiento constante. De tal 

modo, que l'Os mercados de la 

ALALC, del Pacto Andino y del 

resto de América son mercados 

naturales para la exportación de 

los mismos. 

En lo que hace al mercado in

terno, las ventas de productos 

veterinarios en el último decenio 

arrojaron un aumento firme para 

elevarse en más de un 150 por 

ciento del año base. 

La producción ganadera de 

Argentina, tiene dos vías de ter 
mercialización: el mercado ex

terno que abastec·e con el 15 al 

20 por ciento de la producción 

y el mercado interno que con

sume del 80 al 85 por ciento de 

la carne industrializada. Dentro 

de este esquema, la industria 

veterinaria aporta la necesaria 

~ tecno"Jogía a través de una am

plia serie de productos cuyos 

efectos sobre la producción son 

ya aceptados y reconocidos. 

La elaboración de muchos productos veterinarios requieren ambientes 
estériles para su procesamiento. 

JORNADAS VETERINARIAS 
INTERNACIONALES 

Especiailistas de once países, así como de la Organi
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y de la Or
ganización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), par
ticiparán entre el 5 y el 11 de noviembre próximo de las 
Sextas Jornadas Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pla~a, en 
cuyo transcurso se tratarán aspectos relacionados con la 
sanidad animal. 

En efecto, anunciaron su participación expertos de los 
Estados Unidos, República Federal Alemana, Canadá, Aus
tralia, Holanda, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Israel 
y Japón. Los trabajos que serán presentados versarán esen
cialmente sobre higiene de l·os alimentos, microbiología y 
parasitología ·veterinaria, patología clínica veterinaria, pro
ducción y reproducción animal. 

Asimismo, serán pronunciadas conferencias especiales 
sobre simbiosis entre higiene y tecnología en carnes, di
seño de plantas de faena con tratamiento de afluentes y 
efluentes; s·e desarrollarán mesas redondas sobre cuestio
nes tales como limitaciones de origen sanitario en el co
mercio de carnes o sobre normas y reglamentaciones. 

También tendrán lugar diversos simposios sobre pro
cesamiento de faena; avances en la aplicación del frío en 
carnes; carnes preparadas; contaminaciones y residuales y 
microbiología de las carnes. 

Escenario de estas jornadas científicas será, precisa
mente, la Facultad de Ciencias Veterinarias, calles 60 y 
118, 1900 La Plata, Argentina. 
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La Cámara de la 1 ndustria de 
Productos Veterinarios {CAPRO 
VE), con sede en la calle Hipó
lito Yrigoyen 850 {escritorios nú
meros 128/130), Buenos Aires, 
desde el año 1946 agrupa a 103 
más importantes establecimien
tos industriales, siendo su prin
cipal objetivo el desarrollo y la 
protección de los intereses del 
sector y, en primer término, la 
investigación y difusión de la 
ciencia de los oroductos veteri
narios en su faz práctica, como 
también la cobertura integral de 
las necesidades de la sanidad 
animal, un cuidadoso control de 
la ética empresaria y una estre
cha colaborac!ón con los órga-

nos específicos del Gobierno de 
la Nación. 

En tal sentido, el constante 
incremento de la aplicación de 
vacunas y las intensas campa
ñas de difusión sobre su conve
niencia, apoyando todas las nor
mas oficiales sobre obligatorie.
dad, técnicas, zonas, períodos, 
frecuencias y condición mínima 
-en constante aumento- de la 
calidad y eficacia de los· fárma
cos veterinarios, han contribui
do en escala no despreciable al 
evidente mejoramiento del gana
do en las diversas razas, tanto 
de prevención como de trata
miento de las zoonosis. 

Por otra parte, las modernas 

técnicas aplicadas por sus aso
ciados incluyen una constante 
preocupación por mantener cos
tos sanitarios para los distintos 
animales en una muy baja re
lación con referencia a los pre
cios de mercado de los mismos. 
Un ejemplo de ello es el costo 
general de mantenimiento sani
tario de los bovinos. Es el más 
bajo del mundo relacionado con 
la alta calidad y eficacia de los 
diferentes productos. 

La industria veterinaria em
plea, en forma directa, a alre
dedor de 4.000 personas, de las 
cuales cerca de 3.200 trabajan 
en establecimientos agrupados 
en CAPROVE (98 en total). 

VENTA DE PRO·DUCTOS VETERINARIOS 
~ ' ~ ' 1 -~ "' {MERCADO INTERNO) 
: EVOLUCION DEL MERCADO ARGENTINO . 
: ¡ < • ' 

EN U$S 

1976 1977 

~- " DE PRODUCTOS VETERINAIHOS . 
' ' . 

Vacunas 10.339.000 11.663.450 
Otras especialidades 

en miles de dólares corrientes veterinarias 9.7%.140 7.031.470 
Antiparasitarios 

externos 9.169.710 12.713.860 
Antibióticos 3.1331.910 4.693.200 
Premezclas 2.951.240 7.277.650 
Suplementos 

alimenticios 280.950 262.030 
Tot a 1 41.053.050 51.250.120 

VENTAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 
EN U$S 

1976 1977 
Ganado mayor 

Anti aftosa 6.803.380 7.746.000 
Carbunclo 196.990 195.420 
Mancha 315.250 289.810 
Brucelosis 645.900 455.740 

Porcinos 
Varias vacunas 1172.300 80.080 

Aves 
Newcastle 464.720 566.060 
Marek 167.310 245.350 
Otras varias 223.200 422.760 

Animales domésticos 
Varias vacunas 403.190 361.380 

Otros productos 
biológicos 546.760 1.300.850 
Total productos 
biológicos 10.3~9.000 11.663.450 
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Agentes adrenérgicos 
Agentes antico!inérgicos 
Agentes colinérgicos 
Agentes hepari noides 
Anabólicos 
Analépticos cardiovásculo-respi-

ratorios 
Analégicos 
Analgésicos-antipiréticos 
Anestésicos locales 
Antibióótiócos 
Antibióticos y asociados 
Antidiarréicos y antisépticos in-

testinales 
Antieméticos 
Antiespasmódicos 
Antihistamínicos 
Antiinflamatori0s no hormonales 
Antiinflamatorios hormonales 
Antiparasitarios externos 
Antiparasitarios internos antihel-

mínticos 
Antiparasitarios internos protis

ticidas 
Antiparasitarios internos saguay-

picidas 
Anti pruriginosos 
Antireumaticos 
Antisépticos broncopulmonares 

Antisépticos urinarios 
Arsénico y arsenicales 
Calcificantes 
Carminativos 

Antitóxicos 
lodados 
Lubricantes 
Medicación intramamaria 
Modificadores orgánicos 
Neurotónicos 
Nitrofu.ranos 

Cáusticos 
Cicatrizantes y queratoplásticos 
Coagulantes 

Nitrofuranos y Asociados 
Nutrición 

Coccidiostáticos y coccidicidas 
Cosmética 

Oftálmicos Cremas de ordeño 
Curabicheras y repelentes Otálgicos 

Pesarios 
Desinfectantes 
Desodorantes 

Pietín 

Diluyentes de semen 
Psicofármacós 
Reactivos biológicos 
Reconstituyentes 
Revulsivos 

Diluyentes par:i soluciones pa-
renterales 

Diuréticos 
Energéticos 

Rodenticidas 

Estimulantes de las defensas or-
Sales minerales tónicas 
Soluciones electrolíticas 
Soluciones mineralizantes paren-gánicas 

Estimulantes ruminales 
Evacuantes-purgantes 
Fungicidas 

terales 
Sueros hiperinmunes 
Sulfas 

Gotas nasales 
Hematógenos 
Hepatoprotectores 
Hormonas 
Identificación de hacienda 
1 nstru mehta 1 

Sulfas y asociados 
Vacunas 
Vasodilatadores cerebrales 
Verruguicidas 
Vitaminas 
Vitaminas y asociados 

FIRMAS EXPORTADORAS 
DE PRODUCTOS VETERINARIOS 

Bayer Argentina SA, Av. Corrientes 330, 1378-Bue
nos Aires; Biona SACIFA, Varela 580, 1406-Buenos 
Aires; Cooper Argentina SACI, 25 de Mayo 489, 
1339-Buenos Aires; Cyanamid de Argentina SA, 
Charcas 5051, 1425-Buenos Aires; Fuerte Sancti 
Spiritu SA, Melincué 2586, 1417-Buenos Aires; 
lndoquim SA, Av. L. N. Alem 896, 1001-Buerlos Ai
res; Instituto Llorente Argentino SA, Sgo. del Es
tero 1235, 1136-Buenos Aires; Laboratorio Biológi
co San Jorge SA, Cochabamba 1577, 1148-Buenos 
Aires; Merck, Sharp & Dome (Argentina) SA, Ave
nida Belgrano 1370, 1093-Buenos Aires; Norwich 
Eaton Argentina SA, Recuerdos de Provincia 4572, 
1407-Buenos Aires; Nutrimental & Co. SA, Av. Co
rrientes 1312, 1043-Buenos Aires; Ogan y Ogan 
SACI, Av. Juan B. Alberdi 448, 1424-Buenos Aires; 
Pfizer SACI, Miñones 2177, 1428-Buenos Aires; Quf
mica Estrella SA, Av. de los Constituyentes 2995, 
1427-Buenos Aires; Quf mica Hoechst SA, Av. Co
rrientes 222, 1356-Buenos Aires; Rafael Kurlat y 
Cia. SA, C. Saavedra 2780, 1605-Munro-Buenos Ai
res; Smith Kline & French IAC Suc. Argentina, Bo-
1 ívar 391, 1066-Buenos Aires; Squibb SAIC, Sri. A. 
Fleming 1653, 1640-Martínez-Buenos Aires. 
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Abbot Laboratories S.R.L., Sarmiento 
1113 - 1041 - Buenos Aires 

Agroinco S.A.l.C., San Bias 1885 - 1416 
Buenos Aires 

Antisárnicos Young S.R.L., Esmeralda 
272 - 1035 - Buenos Aires 

Argentia S.A.C.l.F.l.A., Hipólito Yrigo
yen 2790 - 1090 - Buenos Aires· 

Arsa S.R.L., 11 de Setiembre 2699 -
1428 - Buenos Aires 

Bayer Argentina S.A., Av. Corrientes 
330 - 1378 - Buenos Aires 

Biona S.A.C.l.F.A., Varela 580 - 1406 -
Buenos Aires 

Burroughs Wellcome S.A., 25 de Mayo 
489 - 1339 - Buenos Aires 

Ciba-Geigy Argentina S.A., Arias 1851 -
1429 - Buenos Aires 

Compañía Química S.A., Sarmiento 329 
1041 - Buenos Aires . 

Coper Argentina S.A.C.I., 25 de Ma.yo 
489 - 1339 - Buenos Aires 

Cyanamid de Argentina S.A., Charcas 
5051 - 1425 - Buenos Aires 

Chemotécnica Sintyal S.A., Carlos Bero 
3669 - 1437 - Buenos Aires "' 

Chinfield S.C.A., Av. B. Ader 3669 -
1605 - Munro - Buenos Aires 

Dawe's Laboratories Argentina S.A., 
Quil;nes 52 - 1437 - Buenos Aires 

Dismedic S.A.l.C.F., Thames 1144 - 1414 
Buenos Aires 

Duperial S.A.l.C., Av. Paseo Colón 285 
1330 - Buenos Aires 

Eli Lilly Argentina S.A., Suipacha 664 -
1008 - Buenos Aires 

Essex (Argentina) S.A.l.C., Maipú 1300 
1006 - Buenos Aires 

Est. Veterinario Calastreme S.A., San 
'Martín 687 - 1004 - Buenos Aires 

Estrella-Merieux S:R.L, Av. de los 
Constituyentes 2995 - 1427 - Buenos 
Aires 

Even S.A.l.C.A., Esmeralda 872 - 1007 
Buenos Aires 

Farmasa S.A., Av. del Libertador 6796 -
1428 - Buenos Aires 

Farquímica S.A., Belzú 1950 : 1636 -
01 ivos - Buenos •Aires 

Fuerte Sancti Spiritu S.A., Mel incué 
2586 - 1417 - Buenos Aires 

Holliday Scott S.C.A., lnt. Meyer 289 _ 
1643 - Beccar - Buenos Aires 

lmpex Limitada S.A., Pedro Echagüe 
2437 - 1261 - Buenos Aires 

lndoquim S.A., Av. L. N. Alem 896 -
1001 - Buenos Aires 

Instituto Científico Paul Hnos. S.A., 
Bdo. de lrigoyen 439 - 1712 - Caste
lar - Buenos Aires 

Instituto de Especialidades Avícolas 
S.R.L., Bmé. Mitre 334/38 - 1653 -
Villa Ballester - Buenos Aires 

Instituto de Sanidad Ganadera S.R.L., 
Perú 1645 - 1141 Buenos Aires 

Instituto Llorente Argentino S.A., Sgo. 
del Estero 1235 - 1136 - Buenos Ai
res 

Instituto Rosenbusch S.A., Hipólito 
Yrigoyen 1628 - 1344 - Buenos Aires 

lvem S.A., Av. 1 ndependencia 3945 -
1225 - Buenos Aires 
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John Wyeth Laboratorios S.A., Recon
quista 1011 - 1002 - Buenos Aires 

Johnson & Johnson de Argentina S.A., 
Darwin 471 - 1414 - Buenos Aires 

Kahl & Co. Ltda. S.A., ·Av. de Mayo 665 
1084 - Buenos ·Aires 

Labinca S.A., Crámer 4130 - 1429 - Bue
nos Aires 

Laboratorios Bagó S.A., Bdo. de lrigo
yen 248 - 1072 - Buenos Aires 

Laboratorios Bernabó S.A., Terrada 
2346 - 1416 - Buenos Aires 

Laboratorio Biológico San Jorge S.A., 
Cochabamba 1577 - 1148 - Buenos 
Aires 

Laboratorio Burnet S.A., Conesa 3050 -
1429 - Buenos Aires 

Laboratorio Cimol, Av. Alvarez Thomas 
486 - 1427 - Buenos Aires 

Laboratorio ·Elea S.A., Saladillo 2452 -
1440 - Buenos Aires 

Laboratorio Ewing-Clinical S.R.L., Av. 
Corrientes 3169 - 1193 - Buenos Ai
res 

Laboratorio Ferwin, Buenos Aires 136 -
2650 - Canals - Córdoba 

Laboratorio Lister S.A.l.C., Catamarca 
935 - 1231 - Buenos Aires 

Laboratorio Mardubo S.A., Vieytes 937 
1828 - Bánfield - Buenos Aires 

Laboratorio Med-Vet S.A.l.C., Talcahua
no 768 - 1013 - Buenos Aires 

Laboratorio Ochi S.A., Ruta 8 Km. 
42,800 - 1746 - Feo. Alvarez - Bu"!
nos Aires 

La~oratorio Osiris S.A., Canalejas 1647 
1407 - Buenos Aires 

Laboratorio Porta, Avellaneda 368 -
1642 - San Isidro - Buenos Aires 

Laboratorio Químico Veterinario Maw
cal, Ruta 7 K;n. 42,800 - 1746 - Feo. 
Alvarez - Buenos Aires 

Laboratorio Rudavet S.A., Bermúdez 
1036 - 1407 - Buenos Aires 

Laboratorio Schule S.C.A., Freire 942 -
1426 - Buenos Aires 

Laboratorio Schuster S.R.L., Bulnes 
2593 - 1425 - Buenos Aires 

Laboratorio Upjohn S.A., Maipú 939 -
1006 - Buenos Aires 

Laplano S.A., Av. de Mayo 665 - 1084 -
'Buenos Aires 

Lapsa - Laboratorios Pilar S.A., Uru
guay y Ruta 8 - 1629 - Pilar - Buenos 
Aires · 

Lauda - Laboratorios Unidos de Amé
rica S.A., Hipólito Yrigoyen 1628 -
1344 - Buenos Aires 

Lema S.A.l.C., Constitución 4234 - 1254 
Buenos Aires 

Merck, Sharp & Dome (Argentina S.A., 
Av. Belgrano 1370 - 1093 - Buenos 
Aires 

Montedison Farmacéutica S.A., Arcos 
2626 - 1428 - Buenos Aires 

Norwich Eaton Argentina S.A., Recuer
dos de Provincia 4572 - 1407 - Bue
nos Aires 

Nutrer S.R.L., Ruta 14 Km. 137 - 3260 -
Concepción del Uruguay - Entre Ríos 

Nutrimental & Co. S.A., Av. Corrientes 
1312 - 1043 - Buenos ·Ares 

Pérez Hnos. y Cía. S.R.L., Zado 3735 -
1431 - Buenos Aires 

Pfizer S.A.C.I., Miñones 2177 - 1428 -
Buenos Aires 

Proar S.A., Rocamora 4047 - 1184 - Bue
nos Aires 

Productos Roche S.A.Q.I., Fray J. Sar
miento 2350 - 1636 - Olivos - Buenos 
Aires 

Química Estrella S.A., Av. de los Cons
tituyentes 2995 - 1427 - Buenos Ai
res 

Química Hoechst S.A., Av. Corrientes 
222 - 1356 - Buenos Aires 

Rafael Kurlat y Cía. S.A., C. Saavedra 
2780 - 1605 - Munro - Buenos Aires 

Rhodia Argentina Q. y T. S.A., La Rioja 
301 - 1214 - Buenos Aires 

Rovafarm Argentina S.A., Paraná 720 -
1017 - Buenos ·Aires 

Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A., 
Av. Pte. R. S. Peña 788 - 1383 - Bue
nos Aires 

Smith Kline & French l.A.C., Suc. Ar
gentina, Bolívar 391 - 1066 - Buenos 
Aires 

Squibb S.A.l.C., Sri. A. Fleming 1653 -
1640 - Martínez - Buenos Aires 

Supercal S.C., Ruta 8 Km. ·604 - 5800' -
Río Cuarto - Córdoba 

Thadeus S.A.C.l.F.l.A., French 2177 -
1643 - Beccar - ·suenos Aires . 

Ufac Sudamericana S.A., 25 de Mayo 
578 - 1002 - Buenos Aires 

Von Franken S.A.l.C., Gral. Juan Lava
lle 2247 - 1602 - Florida - Buenos 
Aires 

Agrocrest S.A., Maipú 42 - 1084 - Bue
nos Aires 

Agropecuaria Integral S.R.L., Río Bam
ba 962 - 1116 - Buenos Aires 

Andina S.R.L., Sarmiento 648 - 1041 -
Buenos Aires 

Compañía Argentina Ascariscer S.A. 
1.C., Bmé. Mitre 41 - 3070 - Alcorta -
Santa Fe 

Elaboradora Argentina de Cereales S.A., 
Salta 1838 - 1137 - Buenos "Aires 

Establecimiento Veterinario Jenner S. 
R.L., Bdo. de lrigoyen 1460 - 1138 -
Buenos Aires 

Instituto y Laboratorio Algológico S.A., 
Luchter 320 - 1702 - Ciudadela -
Buenos Aires 

Laboratorio Andrómaco S.A., Av. lng. 
Huergo 1145 - 1107 - Buenos Aires 

Laboratario Dr. Mattiazzi; 9 de Julio 20 
6000 - Junín - Buenos Aires 

Moreno Agrovet S.A., México 782 - 1098 
Buenos Aires 

Ogan y Ogan S.A.C.1., Av. Juan B. Al
berdi 448 - 1424 - Buenos Aires 

Relam S.A.C.I., Paraguay 880 - 1057 -
Buenos Aires 

Ricardo de Lucía S.R.L., Rep. de la 
India 2755 - 1425 - Buenos Aires 

.R. P. Scherer Argentina S.A.\ Km. 14 y 
Av. Márquez - 1650 - San Martín -
Buenos Aires 

Veterinaria Aimaretti S.R.L., 25 de Ma
yo 1200 - 2400 - San Francisco -
Córdoba 

' 



TECNOLOGIA AVANZADA 
EN UN ODERNO ASTILLERO 

Mediante la firma de un convenio, Astilleros 
Vicente Forte SAMCI, 25 de Mayo 596 {1002 Bue
nos Aires), viene incorporando desde hace algunos 
meses asesoramiento y complementación tecnoló
gica e industrial japonesa en su actividad .naval. 
Se destaca al respecto que éste es uno de los 
resultados logrados a partir de la puesta en vi
gencia de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras. 

Vicente Forte es uria de las industrias navales 
argentinas de más acel·erado desarrollo. El conve
nio de asesoramiento y complementación tecno
lógica e industrial fue firmado por esta empresa 
con lshikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. 
del Japón, 1 íder mundial en construcciones nava
.les y que también ha extendido sus actividades 
a la fabricación de motores a reacción y la cons
trucción de plantas s.iderúrgicas, papeleras, quí
micas y usinas eléctricas. 

La vinculación establecida entre las dos em
presas coincide con el proceso de desarrollo in-

dustrial del astillero argentino, cuya nueva planta 
se inaugurará este año, así como con sus avances 
tecnológicos repres·entados por sus ventas en el 
mercado interno y la apertura del externo a sus 
remo.lcadores. También con su objetivo de poner 
su nivel de producción y de efidencia a un nivel 
internacional competitivo. 

El convenio entre el asti.llero local y la firma 
japonesa dio lugar a la firma de dos protocolos 
sucesivos en diciembre y febrero últimos. Desde 
entonces, técnicos e ingenieros japoneses trabajan 
en la planta que Vicente Forte posee en el Tigre, 
provincia de Buenos Aires, evaluando el potencial 
actual y futuro del astillero . 

En tanto, visitó recientemente la empresa, el 
director genera·! para el exterior de la firma japo
nesa, Yotaro Kanoh, motivado por el plan de 
intensi~icación de las relaciones comerciales y 
técnicas acordadas entre ambas empresas. 

El director general de lshikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., de Tokio, Japón, Votara Kanoh, 
durante una visita realizada a las nuevas instalaciones que están siendo erigidas en el Tigre. 



PUNTA QUILLA: PUERTO AUSTRAL 
DE AGUAS PROFUNDAS 

Sobre el ancho río Santa Cruz 
de la provincia más austral del 
continente y a 5 kilómetros de 
su des·embocadura sobre el 
Atlántico, recientemente fueron 
inauguradas las obras del Puer
to Santa Gruz, en la zona de
nominada Punta .Quilla. 

Los trabajos consistieron en 
la construcción de un muelle 
de doble frente de atraque de 
158 metros de longitud y 30 
metros de ancho, un viaducto de 
acceso al mismo y obras com~ 
plementarias. 

Si bien es considerada en la 
actualidad como obra de fomen
to, su construcción se hace al
tamente necesaria para el des
arrollo patagónico en previsión 
del tremendo empuje que habrá 
de adquirir la región, al ap.licar 
los esfuerzos tendientes a incre
mentar la producción de recur-

soso naturales en el valle del 
río Santa. Cruz y en la zona 
marítima de influencia. La esta
ción portuaria se habrá de con
vertir, entonces, en base ·de ope
raciones para actividades en el 
mar. 

Al respecto, en el acto inau
gural el secretario de Intereses 
Marítimos, contralmirante Carlos 
N. A. Guevara, se refirió a las 
perspectivas de instalación en 
ese puerto de empresas p;esque
ras y algueras. Estas contarían, 
desde ya con la facilidad de un 
muelle de aguas profundas, apto 
para recibir a grandes buques y 
con un espacio de maniobra ·y 
condiciones hidrográficas y me
teorológicas f~worables para ope
rar con seguridad. 

Es de señalar que a dicha 
ceremonia provenientes de Bue
nos Aires concurrieron los emba-

jadores de las repúblicas Fede
ral Alemana y de Corea, Joachim 
Jaenicke y Chul Nam, respecti
vamente. 

La presencia de los dipfomá
ticos obedece a la posibilidad 
de que sus países inviertan en 
la región y radiquen colonias 
interesadas en el desarrollo ·Y 
explotadón de los recursos de 
la zona. 

El :río Santa Cruz, cuyo cauce 
s.e alimenta especialmente del ~ 
Lago Argentino es un recurso 
natural para el aprovechamiento 
hidroenergético comparable o 
superior a los sistemas de los 
fíoh Limay y Neuquén, cuyo 
ejemplo característico es la pre-
sa hidroeléctrica de El Chocón. 
En otras palabras, el río Santa 
Cruz encierra potencial eléctrico 
para el desarrollo de industrias 
y agua para una racional explo
tación agropecuaria en los va· 
lles que recorre. 

CARACTERISTICAS 
DE LA OBRA 

Como ya se explicó al prin
cipio, Punta Quilla está consti
tuída por una plataforma de 
158 metros de longtiud y 30 me
tros de ancho basada en una 
superestructura de hormigón· ar- I 
mado, fundada sobre pilotes ci
líndricos de acero, de gran diá
metro, rellenos de hormigón. 

Dos "duques de alba" de 11 
por 7 metros complementan al 
muelle de atraque. Están consti
tuidos por una superestructura 
de hormigón armado fundado 
también en pilotes cilíndricos 
de acero de gran diámetro, re-
1 lenos de hormigón y protegidos 
por defensas de goma y cajones 
metálicos. 

Finalmente, merece señalarse 
el camino de acceso de tierra ~ .. 
al muelle, de 240 metros de 
largo de 12 de ancho, formado 
por una superestructura com
puesta por vigas premoldeadas 



de hormigón armado, que des
cansan sobre cabezales apoya
dos sobre pilotes cilíndricos de 
acero rellenos de hormigón. 

Los trabajos estuvieron a car-

go de la empresa Dragados y 
Obras Portuarias S.A. En ellos 
empleó 15.000 m3 de hormigón, 
850 toneladas de acero en ba
rra, 1.700 toneladas de chapa de 

acero. El muelle de Punta Quilla 
fue proyectado para recibir em
barcaciones de 27.000 toneladas 
de desplazamiento y 9,50 metros 
de calado. 
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Con un cargamento de ca·rbón 
procedente de Polonia arribó al 
puerto de la ciudad .de Buenos 
Aires el buque mercante "Zára
te", de. 64.572 toneladas de por
te bruto. Este granelero es el 
de mayor porte que hasta el 
presente se ha incorporado al 
pabellón argentino. 

Construido en 1968 por el as
tillero Mitsubishi Heavy lnd. Ltd. 
del Japón, p·ertenece a la arma
dora Navimar S.A. (Rivadavia 
875 - ler. piso - Buenos Aires), 
empresa de capital argentino 
que posee, además, los buques 

~ "Sarandí" y "Jorge S", de 19.072 
y 34.400 toneladas de porte bru
to, respectivamente. 

El "Zárate" tiene una eslora 
total de 223,90 metros¡ manga 

RIELl'S GPUK;k----', 

RIVADAVIA 
PTQDESEADO STA. 

S.JULIAN CRUZ 10 .. ....... _______ _............., 

bfJILLE GOS 

EL MAYOR GRANELERO 
DE PABELLON ARGENTINO 

máxima de· 31,70 metros, puntal 
de 18,35 metros y 43 pies de 
calado. Está propulsado por un 
motor diesel Sulzer tipo 6 RD90, 
de 13.800 B.H.P. que le permite 
una velocidad de crucero de 15 

nudos. Tiene como auxiliares 
tres motores diese! MAN G 6 V 
23,5/33 AL. Sus bodegas, final
mente, están capacitadas para 
llevar un total de 2.696.704 pies 
cúbicos de cargamento. 



Conforme las facultades otorgadas por la Ley 
N9 21.778 (ver N9 84) y tal como se había anun
ciado en la edición correspondiente al mes de 
julio próximo pasado, la empresa estatal Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales ha dado comienzo al 
llamado a licitación para la exploración y explo
tación de diversas áreas petrolfferas. 

A la fecha se ha procedido a la apertura de los 
sobres que señalan los montos mínimos de inver
sión que se comprometen a realizar -en los ya-

AREA PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA 
(Provincia del Chubut) 

Empresa 

CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC 
S.A.C.F.l.M.F.A. 
SADE S.A.C.C.F.l.M. 
INTER AMERICAN 
ASOCIADOS S.A. 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 
PETROLERAS S.A. 
COMPETROL S.A. 
SERVICIOS RYDER SCOTT S.A. 
TECNICA PATAGONICA S.A. 
AUSPETROL S.A. 
GRAZIANI S.A.C.1.1.C. Y P. 
ASCOT PETROLEUM . 
(ARGENTINA INC.) 
A. J. CRUY Y ASOCIATED INC. 
AMOCO ARGENTINA 
EXF?LORATION COMPANY 
BRIDAS S.A.P.1.C. 
ASTRA C.A.P.S.A. 

Inversión 
comprometida 

$ 38.400.000.000 

$ 19. 766.400.000 

$ 11.592.000.000 

AREA KOLUELKAIKE-EL VALLE 
(Provincia de Santa Cruz) 

Empresa 
CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC 
S.A.C.F.l.M.F.A. 
SA'DE S.A.C.C.l.F.l.M. 
INTER AMERICAN 
ASOCIADOS S.A. 
Oferta básica 
Alternativa 

Inversión 
comprometida 

$ 57.600.000.000 
$ 37.650.000.000 

cimientos y en un plazo de tres años-, las em
presas calificadas por sus antecedentes en las 
Licitaciones N9 14-001/02 y 03-78 "Contratación 
de Trabajos Integrales de Explotación Primaria, 
Desarrollo y Recuperación Secundaria" para las 
áreas de Pampa del Castillo-La Guitarra en la 
Provincia del Chubut; Koluelkaike-EI Valle, Pro
vincia de Santa Cruz y Anticlinal Campamento en 
la Provincia del Neuauén. 

Los resultados fuerón los siguientes: 

CADIPSA S.A. 
COMPAÑIA QUIMICA S.A. 
QUITRAL CO S.A.l.C. 
TECHINT S.A. $. 25.232.000.000 
BRIDAS S.A.P.l."C. 
COSPESA S.A. $ 22.576.463.000 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 
PETROLERAS S.A. 
COMPETROL S.A. 
TECNICA PATAGONICA S.A. 
SERVICIOS RYDER scon S.A. 
AUSPETRO S.A. 
ASCOT PETROLEUM 
ARGENTINA INC. 
H. J. GRUY ANO 
ASOCCIATES 1 NC. 
GRAZIANI S.A. $ 20.800.000.000 

AREA ANTICLINAL CAMPAMENTO 
(Provincia del Neuquén) 

Empresa 
PLUSPETROL S.A. 
INGENIERIA TAURO S.A.l.C.l.F. Y 
JAMES A. LEWIS ENGINEERING 
BRIDAS S.A.P.1.C. 
AUSPETRO S.A. 
SERVICIOS RYDER SCOTT S.A. 
CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC 
S.A.C.F.l.M.F.A. 
SADE S.A.C.C.l.F.l.M. 
INTER AMERICAN 
ASOCIADOS S.A. 
ASTRA S.A. 
INALRUCO S.A. 
A. EVANGELISTA Y CIA. S.A. 

Inversión 
comprometida 

$ 15.441.000.000 

$ 13.406.374.000 

$ 12.400.314.000 

$ 9. 710.883.251 

I 
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En un período calculado entre 
12 y 15 años, la Argentina llega
rá-a producir el café que consu-

f me e, incluso, contará con exce
dentes destinados a exportación. 
El descubrimiento de zonas ap
tas para el cultivo del cafeto ha 
impulsado decididamente al Es
tado y a porductores agropecua
rios a desarrollar su producción, 
la cual permitirá un ahorro de 
divisas superior a los 200 millo
nes de dólares anuales que exige 
actualmente su importación. 

' 

ANTECEDENTES 
· El gobierno de la provincia de 

Salta, por intermedio de la Di
rección Agropecuaria, destaco 
profesionales que tuvieron por 

·misión detectar zonas apropia
das para cultivar, cafetos. La de
cisión estuvo respaldada en el 
hecho de que hacia más de una 
década se estaban realizando 
experiencias aisladas y de esca
sos volúmenes de producción en 
territorio salteño. con resultados 
ampliamente satisfactorios. El 
café obtenido era industrializado 
y comercializado en la zona~ con 
excelente rentabilidad. 

Los profesio!'li:tles de la Direc
ción Agropecuaria detectaron una 
zon:a de 35.000 hectáreas, que 

~ ecológicamente se la conoce co
mo selva montaña, donde se re
gistran precipitaciones medias 
anuales de 1.400 a 2.000 mm; 
temperaturas promedios de 20ºC, 

EN LA e· 
ambiente umbrío y pendientes 
adecuadas. Se trata de una re
gión excelente para el cultivo. 
Sabido es que el café, en condi
ciones óptimas, se desarrolla a 
600 m de altura, con una preci
pitación pluvial de 1.200 a 1.500 
mm anuales sobre el trópico, 
aproximadamente. A mayor ca
lor, mayor ~ltura y viceversa, pe
ró siempre con parecidas preci
pitaciones. 

La zona detectada se encuen
tra en el norte de Salta, en 
el valle de Arazayal, abarcando 
Orán, Aguas Blancas, ~olonia 

Santa Rosa, Upeo, etcétera. 
Al tiempo que· técnicos de la 

provincia de Salta viajaron al 
Brasil para tomar conocimiento 
de nuevos métodos de cultivos, 
manejo agrícola, industrial y co
mercial del café, el gobierno de 
aquella provincia· interesó del 
proyecto a la Nación. De la ges
tión su.rgió la firma de un con
venio con la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería para la ad
quisición de 80.000 plantines de 
cafeto, programa que concluyó 
en octubre del año pasado. 

De allí en más se desplegó 
una armónica labor, cual fue la 
instalación de una estación ex
perimental agrícola provincial, 
.con viveros que actualmente tie-
nen en existencia más de 3 ·mi
llones de plantines; equipos téc
nicos· de todo tipo (detección de 
aguas subterráneas, tr.ansportes, 

laboratorios, etcétera), así como 
profesionales que trabajan per
manentemente en la zona. 

Asimismo, se desarrolló una 
. campaña de concesión de crédi

tos a productores para la adqui
sición de plantines. pagaderos a 
4 años, sin indexación y sin in
terés. 

En el año que transcurre, se 
calcula que habrá de llegarse a 
las 500 hectáreas trasplantadas, 
utilizando para ello 5 variedades 
de muy alto rendimiento que 
proce.den del Brasil. .son las co
nocidás como burbon colorado 
y amarillo, mundo novo, catuaí 
colorado y amarillo. 

Las plantaciones existentes 
están ubicadas en laderas sua
ves en proporción de unas 1.888 
a 3.000 plantas por hectárea. El 
rendimiento se considera de 1 a 
2 kg por p·lanta. Ello representa 
un promedio general de 3.000 kg 
por hectárea. 

La Argentina está·entre los pri
meros veinte mayores consumi
dores de café del mundo y sus 
importaciones están en el orden 
de las 35 mil toneladas anuales. 

CULTIVO 
El proceso del cultivo del ca

feto se inicia con la siembra del 
plantín en bolsitas. Aproximada
mente en 6 r:neses ya está en 
condiciones para su trasplante. 
En principio se los ubica bajo 
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los árboles al amparo de su som
bra. Luego se lo lleva a su lugar 
definitivo. La plantita, en los dos 
últimos meses, es sometida a 
una gradual disminución de hu
medad y sombra, para que se 
adapte a las condiciones defini
tivas de campo. 

La primera cosecha se obtie
ne hacia los 24 meses del trans
plante y aumenta su producción 
hasta los 5 años, momento en 
que se estabiliza. 

Cabe destacar que, tomando 
un período de 10 años, _S'e obser
va que en casQ de haber un año 
de baja producción, al siguiente 
ésta se incrementa, de manera 
tal que la media significa un 
mantenimiento productivo cons
tante. 

Según las especies, por su ta
maño y forma de plantación, se 
calculan de 1.300 a 6.000 plan
tas sembradas por hectárea· que 
rinden de 1.600 a 1.800 kilos. Es 
decir que cada planta puede dar 
de 600 a 900 gramos de café. 

Para un grupo familiar común, 
se considera como unidad eco
nómica de explotación una ex
tensión de 5 hectáreas. 

Los sabores de los frutos del 
café, dependen de la composi
ción de las tierras y los mejores 
resultados habrán de obtenerse 
con estudios y experiencia. No 
obstante se estima que, dada la 
alta calidad de las tierras salte
ñas, el sabor del café que pro
duzca podrá superar a los cono
cidos en plaza. 

En· total, en esta etapa del 
programa se contará con alrede
dor de 75 .productores interesa
dos en el cultivo. Para ellos fue
ron preparadas cartillas didácti
cas y no se vaciló en llevar ade
lante los mayores esfuerzos pa
ra entregarles los plantines en 
las fechas adei:uadas. al punto 
que en la tarea se emplearon 
hasta helicópteros. 
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Se cree que fue un pastor de 
Abisinia quien descubrió el café 
para consumo humano al ob
servar que sus cabras, tras co
mer los frutos de cierto arbus
to, desarrollaban una actividad 
inusitada. El pastor lo probó, 
experimentando una agradable 
sensación. La historia del pas
tor se extendió y otros descu
brieron que secando los frutos 
del arbusto hirviéndolos se po
día obtener un delicioso refresco. 

El kahwah -tal como denomi
naron los árabes a esta bebida
comenzó su recorrido a través 
del' mundo ¡:asando de la zona 
original (Abisinia), a Egipto, Si
ria y Turquía. Los venecianos lo 

· llevaron a Europa y pronto pro
liferaron cafeterías en el viejo 
continente. 

Algunos sostienen que en 1720 
el café cruzó el Atlántico por in
termedio de un caballero fran
cés que viajó con una planta de 
cafeto hasta la Martinica. De allí 

ORIGENES DEL CAFE 

cruzó a las Guayanas Holande
sas y en 1727 ll~ga al Brasil. 

Si bien ahora comienza la eta 
pa de su producción industrial, 
la historia del café en la Argen
tina se remonta a casi dos si
glos y medio. En. efecto, en 1729 
las misiones jesuíticas iniciaron 
el cultivo en el noroeste del país. 
Exactamente en la misma área 
que ahora se intentará cultivar 
en escala. Aún hoy es habitual 
encontrar .plantas bicentenarias 
(que continúan fructificando), 
en las proximidades del antiguo 
camino real de la América His· 
pana, que desde la provincia de 
Santiago del Estero conducía a 
las provincias del Alto Perú. 

En Calilegua provincia de Ju
juy, también se establecieron 
cultivos. Fueron abandonados 
luego tras la expulsión de los je-
3Uitas. A comienzos del siglo XIX 
c;e realizaron nuevas tentativa·, 
y por último, hubo otros inten· 
tos en la década del 40. 
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El 23 de rioviembre de 1977, 
un terremoto sacudió violenta
mente a la provincia de San 
Juan. La potencia liberada por 
el sismo llegó al Río de la Plata, 
en el extremo opuesto del país. 
Pero en San Juan una ciudad 
entera, Caucete, resultó destrui
da, en sus inmediaciones se ha
bía producido el epicentro del 
fenómeno. 

A. solo ocho meses de aquel 
desastre, una nueva ciudad se 
está construyendo en ·el. mismo 
lugar. Pero será diferente. El re
diseño urbanístico y reconstruc
ción de Caucete responde a un 
plan rector cuyos estudios fue
ron iniciados con anterioridad al 
te.rremoto. 

Dichos estudios, que involu
cran además, la planificación 
urbanística de Villa Aberestain 
y de la ciudad· de San José de 
Jáchal, parcialmente afectadas 
por el sismo, fueron encarados 
conjuntamente por el gobierno 
de la provincia de San Juan y 
el Consejo Federal ·de Inver
siones. 

La reconstrucción se ej-ecuta 
respetando, en lo posibl·e, sü ac
tual trazado urbano, aunque or
denándolo de modo que con ello 
se l·ogre una mayor densidad de 
población a fin de alcanzar las 
características .. ,, reales de una 
ciudad. Así, de· una densidad. de 
58 habitantes pasará a otra de 
135 por hectárea, cifra aún insu
ficiente pero que respeta las ca
racterísticas de una población 
eminentemente rural. 

Sobre la base del estudio rea-
!izado por e·I Consejo Federal de 
1 nversiones y las reparticiones 
específicas de la provincia, se 
procedió primeramente a la zo-

TRAS EL TERREMOTO 
NACE UNA NUEVA CIUDAD 

El rediseño del área uno ha sido 
nifiq1ción de la futura ciudad. 
terminado y ya se está traba
jando en la planificación de la 
red de agua potabl·e, alumbrado 
público y domiciliario, arreglo 
de calles y nivelación, relleno y 
compactación de un terreno de 
13 hectáreas. 

Viviendas 

Con 103 planes del Banco Hi
potecario Nacional (préstamos) 
y del Fondo Nacional de la Vi
vienda, y con las vivi·endas de 
que dispondrá la provincia como 
resultado de la licitación inter
nacional · qe casas básicas, el 
gobi·erno de San Juan estará en 

condiciones de resolver el pro
blema habitacional de cualquier 
familia que haya resultado dam
nificada por el terremoto. 

El proceso de reconstrucción 
es l·ento, pero en distiintas áreas 
de Caucete ya se inició la cons
trucción de 40 nuevas viviendas. 
Simultáneamente se está mon
tando un edificio modular, con 
estructura portante de aluminio 
sobre platea de hormigón arma
do, 

1
donde habrá de funcionar la 

futura escuela del lugar. 
En suma, sobre las ruinas de 

una ciudad devastada por ün te
rremoto, comenzó a erigirse ya 
una nueva, de moderno diseño y 
sobre la base de construcciones 
antisísmicas. 

Diseño urbanístico de una sección de la nueva ciudad de Caucete. 

La nueva escuela se está construyendo por el sistema denominado 
"en seco". 

. ' 
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RIEGO POR ASPERSION 

El riego por aspersión constituye una de las 
modernas técnicas aplicadas al desarrollo de la 
producción agraria. En la Argentina su difusión 
se está extendiendo a diversas regiones del país. 
Con cap,ital y tecnología propia, la empresa As
persión Api S.A.C.l.F.l.M.A., Condarco 765, Buenos 
Aires, está dedicada a la fabricación de sistemas 
de irrigación -y en particular de 6ego por asper
sión. Sus equipos y accesorios están siendo apli
cados por agricultores de Jujuy, Salta, Chaco, 
Formosa y Corrientes, para cultivos de pasturas, 

SILICONAS 

Rotec S.A.C.I. y E. con oficinas en Paseo Colón 
755/57, .Buenos Aires, inauguró en 1975, su planta 
para la fabricación de emulsiones y desmoldantes , 

de silicona, productos que se comercializan entre 
las principales industriias del país. 

En cuanto al mercado externo, ha realizado op·e
raciones con países limítrofes, tales como Uruguay 
y Chile, y cuenta con una· infraestructura técnico
comercial que le permite aspirar a la conquista 
de otros mercados internacionales. 

Esta empresa es también importadora, distribui
dora y fracciionadora de productos químicos, for
muladora de determinadas especialidades y pro
veedora de asistencia técnica. 

hortalizas, caña de azúcar, citrns y otros. Tam
bién ha efectuado exportaciones a Uruguay, Chil·e 
y Bolivia, siendo su utilización. en zonas de llu
vias escasas y para la protección contra las he
ladas. 

La ilustración muestra el modelo autopropul
sado Roda.perrot, de gran aceptación para culti
vos extensivos. Estos son fabricados en la planta 
fabril que la firma posee en la localidad bonae
rense de Tortuguitas. 

I 



FRUTAS, AZUCAR, JUGOS Y ALCOHOL 

El Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
S.A., Reconquista 336, Buenos Aires, ofrece para 
su comercialización en el exterior los siguientes 
productos elaborados y naturales. Naranjas Va
lencia y P'omelos Ruby Red y/o Marsh Seedless 
en estado fresco; azúcar de caña en bruto (azúcar 
crudo} o refinada; jugos concentrados congelados 
de naranjas (65º Bx) y de pomelos (60º Bx); 
alcohol etílico sin desnaturalizar, obtenido por 
fermentación de . melaza de caña de azúcar de 
~raduación 93/96°, en los tipos. bueno y mal 
ig~sto. f.., . " 
PIEZAS DE REPOSICION AUTOMOTRIZ 

~~ r~l 
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Tandilber • Agustin F. Berroeta S.E.C.P.A., ins· 

talada en la localidad de Tandil -Gral. Paz 563-
en la provincia de Buenos Aires, desde hace 
treinta años, está dedicada a la fabricación de 
repuestos para automotores y tractores. Normas 
internacionales y avanzada tecnología son em
pleadas en su variada línea de producción, entre 
las que puede señalarse tapas de cilindros, ca-

9' misas, pistones, aros, múltiples de escape, cam
panas de freno, etc. 

Su producción cubre gran parte del mercado 
nacional, destinándose un porcentaje de la misma 
al mercado externo. ' 

ESPIEDO INFRARROJO 

Está accionado por un motor eléctrico de 1/6 HP, 
220 Volts, 50 ciclos C.A. Se ilumina por medio de 
dos lámparas Mignon de 25 watt y el consumo 
entre motor e iluminación es de 175 watt. 

Puede utilizarse con gas natural (SRG - 501) o 
con gas envasado (SRE - 501). En caso de L1tilizar 
garrafas debe aplicarse el equipo de conexión 
A. - 023, especialmente diseñado para las dos uni
dades necesarias. 

De líneas modernas, está fabricado en chapa 
de hierro, enlozado en blanco, con dos puertas 
volcables de vitre extra templada a ambos lados 
del artefacto, lo que permite efectuar la carga y 
descarga por cualquiera de las dos puntas. 

El espi·edo puede ubicarse sobre mostrador ya 
existente o sobre el gabinete especial, construido 
en chapa de acero esmaltada, con estantes 'inte
riores y espacio para ubicar las garrafas. 

Medidas: 

Espiedo: anch.o 109 cm; alto 80 cm y profundi
dad 55 cm. 

Gabinete: ancho 111 cm; alto 94 cm y profun
didad 57 cm. 

Capacidad: 

20 pollos grandes o mayor cantidad, según ta
maño. En la parte inferior, sobre una bandeja 
recolectora, su parrilla permite asar bifes, pesce
tos y toda clase de achuras. 

Lo fabrica Cuareta S.A. Volcán, con domicilio 
en Av. Cobo 1659, Bueno3 Aires, Rep. Argentina. 

--------
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En el curso del mes de se
tiembre iniciará su producción 
la primera gran fábrica de papel 
para diarios de la Argentina, la 
cual, cuando funcione a pleno 
régimen, permitirá sustituir im
portaciones por el equivalente a 
50 millones de dólares anuales. 

El establecimient.o fabril, per
teneciente a la firma Papel Pren
sa S.A., fue inaugurado el últi
mo día del mes de julio, con un 
acto del que participaron el se
cretario de Estado de Desarrollo 
Industrial, Dr. Raymundo Podes
tá, y otras altas autoridades na
cionales. 

El principal capital accionario 
de esta empresa pertenece a los 
diarios metropolitanos "Clarín", 
"La Nación" y "La Razón". El 
Estado Nacional posee un 25 por 
ciento de las acciones y copar
ticipa en la dirección del esta
blecimiento con sentido y espí
ritu de ayuda subsidiaria. El 10 
por ciento restante del capital 
de Papel Prensa S.A. fue inte
grado por cerca de 25 mil accio
nistas. 

El proyecto y ejecución de es
te establecimiento fabril deman
dó una inversión de 180 millones 

TA PRO ero~~ 
APEl PA A D~A~ílO~ 

apel rensa S.A. 
de dólares. Para concretar e1 es
fuerzo de erigir la planta se 
unieron los mecanismos promo
cionales oue el Estado Nacional 
puso a dfsposición de los inte
reses privados para que éstos, 
con su iniciativa y administra
ción concreten las grandes obras 
industriales que el país requiere. 

En este caso en particular, el 
Estado aportó desgravaciones 
impositivas, créditos, avales y 
aportes de capital. 

Es de señalar que el funcio
namiento de esta gran fábrica 
de pape] trasciende el mero he
cho de entregar un producto ela
borado, ya que además hace fac
tible aumentar las plantaciones 
madereras de la zona del Delta 
del Paraná. Ocurre que su inci
dencia en la compra global de 
la madera mejora el precio que 
el productor forestal recibe por 
su ·producto, estimulándolo a ex
tender las plantaciones, en la 
seguridad de que tendrá un mer
cado constante que evitará la 
caída de los precios ante una 
sobre oferta de madera. 

En cuanto al sector privado 
que actuó en el proyecto, cabe 
indicar oue generó procesos tec-

nológicos específicos, diseños, 
ingeniería, construcción y mon
tajes que debieron adaptarse a 
las condiciones del país y de las'; 
maderas a ser utilizadas, inde+. 
pendizándose, por tal, de l~s 
métodos convencionales. \ 

En efecto, la planta de papel -~ 
prensa desarrolla una tecnología 
inédita y ello constituye, sin du-
da, un ejemplo de cómo la ini
ciativa y la capacidad de la ac-
tividad privada loca:, cuando ... 
confluye hacia un objetivo na
cional, puede encontrar solucio-
nes originales a problema·s que, 
en apariencia, pudieron impedir 
o desaconsejar la obra. 

Características 
El centro fabril para la pro

ducción de papel de diario está 
ubicado a 7 kilómetros de la 
ciudad bonaerense de San Pe
dro, en la provincia de Buenos 
Aires. Se encuentra instalado en 
un predio de 150 hectáreas y la 
fábrica en sí ocupa 30 mil me
tros cuadrado.; cubiertos. 

Su construcción civil requirió Ji 
la utilización de 35 mil metros 
cúbicos de hormigón armado. En 
su ejecución debieron instalarse 
EO kilómetros de cañerías, 200 
kilómetros de cables y equipos 
electromecánicos y se emplaza-
ron maquinarias que en conjun-
to pesan 4.000 toneladas. 

La máquina productora de pa
pel, única en el país, fue cons
truida por la Sociedad Valmet 
Oy, de Helsinki, Finlandia. Mide 
100 metros de ·largo y tiene una 
altura equivalente a un edificio 
de tres pisos. 

Vi~ta general de la primera gran 
fábrica productora de papel para 

diarios. 



' 

La fábrica comprende, ade
más, un puerto propio a orillas 
del río Baradero. 

Se estima que al entrar a ple
no régimen de producción reque
rirá 220.000 toneladas anuales 
de sa 1 icáceas, en su mayoría 
provenientes del Delta del Pa
raná, donde se han reforestado 
100.000 hectáreas. En otras pa
labras, el insumo de maderas 
representará el talado anual de 
1.600 hectáreas de monte de 
10 años. 

Del desarroMo del proyecto 
participaron en total 450 perso
nas entre profesionales, técni
cos, operarios y obreros. La tec
nología avanzada que implica el 
proceso fabril por su parte, re
quirió la necesaria capacitación 
de técnicos y profesionales que 
para el caso debieron viajar a 
Finlandia, Brasil, Perú y México. 
En el primero de los países nom
brados, durante más de 30 días 
un grupo de 25 empleados de la 
fábrica operaron máquinas se
mejantes a las instaladas a fin 
de adquirir los conocimientos re
queridos para su funcionamiento. 

· Respecto de la calidad del pa
pel que habrá de prod.uc!r esta 
fábrica de papel para diarios, de 
acuerdo a las pruebas realiza
das presentará características 
de 

1

blancura, dureza superficial 
y brillo superiores a los mejores 
importados, elaborados estos úl
timos exclusivamente con fibra 
larga. 

En efecto, el papel -según 
se estableció en pruebas preli
minares- posee una valorable 
capacidad de soporte de altas 
velocidades y máximas tensio
nes en las rotativas. Puesto a 
prueba en las maquinarias de 
un diario metropolitano, el pa
pel experimentado circuló a un 
régimen de rotativas que llegó 
a 68.500 ejemplares por hora y 
por boca. 

Concluida la etapa del monta
je industrial, la planta fabril ini
ciará un período de prueba has
ta llegar a la puesta en marcha 
definitiva. 

En esta máquina se desarrolla el 
proceso de elaboración de papel. 

Es la primera gran planta de 
papel para diarios que se erige 
en la Argentina. Sus enormes, 
pero milimétricamente precisas, 
maquinarias han quedado total
mente instaladas y se encuen
tran a la espera de recibfr en 
forma automática troncos de 
sauces y álamos para descorte
zarlcs, astillarlos, hacerlos pas
ta para, ya al final del proceso, 
recibirlos transformados en bo
binas de papel, aptas para im
primir en todo tipo de rotativas 
los diarios argentinos. 

Detalles 

La tecnología a aplicar en la 
fab~icación de papel ha sido ín
tegramente desarrollada por téc
nicos y profesionales argentinos. 
Combinaron un 20 por ciento de 
pasta química (proveniente de 
coníferas de fibrn larga) y un 
80 por ciento de pasta mecánica 
(derivada de la fibra corta de 
las salicáceas). Se aprovechan, 
así, las maderas que produce el 
país, pues haber apelado al em
pleo de pasta química exclusi
vamente -como en otras latitu
des- hubiera obligado a su im
portación. 

La planta consumirá más de 
700 toneladas ·diarias de troncos 
descortezados, en un cilindro de 
acero de 25 metros de largo por 
3 de diámetro que produce más 
de 100 toneladas diarias de cor
teza oue otras industrias podrán 
aprovéchar. Este descortezador 

puede procesar hasta 1.200 to
neladas por día. 

El proceso que comienza en 
los bosques argentinos culmina, 
Juego de una compleja transfor
mación industrial, en las rota
tivas de los diarios. Para di
cha transformación se requieren 
1.500.000 1 itros de agua por hora, 
una potencia eléctrica instalada 
de 45.ooo kilovatios y 62 tonela
das ·de vapor por hora a 12 kg/ 
cm 2 de presión, generado por 
una gigantesca caldera. 

La primera parte del proceso 
industrial comprende: aprovisio
namiento de la madera, trans
porte fluvial o carretero, carga, 
descortezado, refinamiento, de
puración, lavado y espesado. La 
madera se convierte, así, en 
pasta mecánica. A esta pasta 
mecánica, en una proporción del 
80 por ciento, se le adiciona un 
20 por ciento de pasta química, 
con lo que se completa la pro
porción de fibra ·larga requerida. 

El proceso continúa en la má
quina elaboradora de papel, de 
origen finlandés. En su seno se 
transforma la pasta 1 íquida (mez
cla de pasta química y mecáni
ca) en una inmensa cinta de 
papel, de calidad uniforme, de 
7 40 metros de ancho, a una ve
l~cidad de 40 kilómefros por ho
ra, en forma continua durante 
las 24 horas. Según estos datos, 
cada 40 días de producción la 
cinta de papel argentino efectúa 
una vuelta al mundo por el 
Ecuador. 
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EVOLUCION TRIMESTRAL DEL CONSUMO DE CARNES 

POR HABITANTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

(En Kilogramos) 
~I 

,, 

--~· ~ 

CONSUMO Y 
EXPORTACION 

DE CARNES 

1 er. Semestre 
de 1978 

EVOLUCION TRIMESTRAL DE rLAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNES, 
MENUDENCIAS, EXTRACTO, SUBPRODUCTOS Y GANADO EN PIE 

l. 

PRODUCTO 

C.ARNES VACUNAS 
a) En cuartos 

Enfriados 
Congelados 

b) En cortes 
Enfriados 
Congelados 

e) Manufactura congelada 
Con hueso 
Sin hueso 

d) Cocida y congelada 
e) Enlatada 
f) Otros enlatados y especialidades 

11. CARNES OVINAS REFRIGERADAS 

111. CARNES PORCINAS REFRIGERADAS 

IV. CARNES EQUINAS 

V. MENUDENCIAS CONGELADAS 
a) Vacunas 
b) Ovinas 
c) Porcinas 
d) Equinas 

VI. EXTRACTO DE CARNE 

SUB TOTALES 

VII. OTRAS CARNES PREPARADAS 
a) carnes vac. saladas y/o curadas 
b) carnes ovinas enlatadas 
c) Lenguas vacunas enlatadas 
d) Varios (espec. embut. caldos) 

Vl~I. CUEROS (vac., ov. y equino) 

IX. OTROS SUBPRODUCTOS 
a) Grasas y sebos 
b) Resto 

TOTAL 

VOLUMEN EN TONELADAS PESO PRODUCTO 

TRIMESTRES DEL AÑO 1977 

1'? 

69.151 

8.633 

553 

8.080 
25.759 

1.492 
24.267 
16.60!l 

56l 

16.048 

5.655 

10.340 

2.155 

9.135 

1.784 

8.905 

14.432 

12.792 

255 

821 

564 

463 

2'? 

93.822 

12.868 

1.247 

11.621 
39.095 

2.723 
36.372 

21.272 

3.858 

17.414 

6.432 

11.199 

2.956 

6.172 

1.522 

10.215 

14.298 

13.113 

391 

243 

5!H 

440 

3'? 

95.658 

16.659 

1.009 

15.650 

36.589 

3.875 
32.714 
20.516 

4.880 

15.636 

5.738 

13.724 

2.432 

6.084 

1.203 

8.273 

15.432 

14.242 

271 

473 

446 

344 

4'? 

102.417 

11.343 

1.470 

9.873 

38.329 

4.396 

33.933 
30.461 

3.772 

26.689 

7.085 

13.501 

1.698 

7.058 

828 

10.439 

18.497 

17.308 

320 

286 

583 

869 

103.870 126.469 126.994 140.108 

981 823 1.155 1.272 

10 13 122 

14 7 17 112 

49 17 19 31 

908 799 1.106 1.007 

19.806 21.740 16.149 17.814 

50.750 

22.322 

28.428 

175.407 

45.727 

17.706 

28.021 

50.160 

7.884 

42.276 

49.599 

14.165 

35.434 

194.759 194.458 208.793 

TRIMESTRES DEL AÑO 1978 

1'? 

89.228 

12.263 

403 

11.860 

29.555 

3.931 

25.624 

20.312 

3.978 
16.334 

8.346 

16.212 

2.540 

7.553 

366 

9.715 

17.906 

16.570 

467 

259 

610 

1.181 

2'? 

117.808 

5.682 

703 

4.979 

54.123 

6.100 

48.023 

26.343 

5.022 
21.321 

9.892 

19.474 

2.294 

7.928 

213 

11.151 

20.355 

19.017 

581 

265 

492 

927 

125.949 158.382 

599 1.299 

50 

89 130 

56 9 

454 1.110 

18.532 20.763 

71.411 

25.392 

46.019 

216.481 

62.125 

16.848 

45.277 

242.569 

3'? 4'? 

I 

' 
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El consumo de carne en la Argentina en el año 
1977 fue de 2.318.454 toneladas, lo que representa 
por habitante 101,3 kilogramos por año. 

Exportaciones 

Las exportaciones de carnes, menudencias, ex

tracto, subproductos y ganado en pie, también ob
servaron notables incrementos durante el primer 

semestre, en comparación con iguales períodos 
precedentes. Medido en dólares, en 1978 las ven

tas alcanzaron a 535.825.000 dólares. En 1975 aque
llas habían llegado a 164.242.000 dólares; en 1976 

a 301.827.000 y en 1977 a 426.850.000 dólares. 

En el primer semestre del año 1978 el consumo 
registrado alcanzó a 1.396.313 t'Jneladas, lo cual, 
comparado con igual período de años anteriores, 
arroja los siguientes resultados: 

Primer 
semestre 

1973 

CONSUMO DE CARNE 
(en toneladas) 

Total Vacuna Ovina 

903.948 754.458 53.257 

Porcina 

106.233 
1974 1.038.775 883.218 
1975 1.236.827 1.069.388 
1976 1.303.134 1.139.704 
1977 1.306.704 1.144.545 

45.360 
51.163 
47.580 
49.973 

110.197 
116.276 
115.850 
112.186 

En toneladas, las exportaciones fueron las si

guientes: 1975, 126.157; 1976, 279.790; 1977, 370.166 

y, 1978, 459.060 toneladas. 
1978 1.396.313 1.247.718 49.917 98.678 

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNES, 
MENUDENCIAS, EXTRACTO, SUBPRODUCTOS Y GANADO EN PIE 

l. 

PRODUCTO 

CARNES VACUNAS 

a) En cuartos 

Enfriados 

Congelados 

b) En cortes 

Enfriados 

Congelados 

cJ. Manufactura congelada 

Con hueso 

Sin hueso 

d) Cocida y congélada 

e) Enlatada 

f) Otros enlatados y especialidades 

11. CARNES OVINAS REFRIGERADAS 

111. CARNES PORCINAS REFRIGERADAS 

IV. CARNES EQUINAS 

V. MENUDENCIAS CONGELADAS 

a) vacunas 

b) Ovinas 

c) Porcinas 

d) Equinas 

VI. EXTRACTO DE CARNE 

SUBTOTALES 

VII. OTRAS CARNES PREPARADAS 

a) Carnes vac. saladas y/o curadas 

b) Carnes ovinas enlatadas 

c) •Lenguas. vacunas enlatadas 

d) Varios (espec. embut. caldos) 

VIII. CUEROS (vac., ov. y equinos) 

IX. OTROS SUBPRODUCTOS 

a) Grasas y sebos 

·b) Resto 

X. Ganado en pie 

T O T A L 

VALOR EN MILES DE DOLARES 

TRIMESTRES DEL AÑO 1977 

19 29 39 

90.500 119.284 123.103 

7.865 11.934 15.942 

628 1.504 1.147 

7.237 10.430 14.795 

35.863 51.764 ·51.259 

3.500 5.523 7 .858 

32.363 46.241 43.401 

15.844 20.025 17 _935· 

471 2.930 3.685 

15.373 

10.461 

17.395 

3.072 

10.923 

2.528 

8.386 

9.625 

8.898 

.. 

276 

275 

176 

3.459 

17.095 

12.785 

18.495 

4.281 

7.833 

2.357 

9.908 

10.981 

10.315 

419 

77 

170 

3.071 

14.250 

11.787 

22.625 

3.555 

7.532 

2.000 

8.745 

11.744 

11.220 

245 

150 

129 

1.510 

49 

133.761 

10.507 

1.761 

8.746 

55.305 

9.408 

45.897 

28.977 

2.955 

26.022 

14.272 

22.161 

2.539 

9.291 

1.494 

11.690 

14.202 

13.563 

351 

96 

192 

2.941 

125.421 153.434 154.634 173.379 

921 849 982 1.300 

11 11 93 

18 10 23 164 

130 43 48 82 

762 796 900 961 

51.387 61.795 50.609 56.200 

14.677 13.602 12.395 15.234 

9.510 7 .168 4.800 8.183 

5.167 6.434 7.595 7.051 

1.811 2.953 2.531 1.689 

194.217 232.633 221.151 247 .802 

TRIMESTRES DEL AÑO 1978 

19 29 30 

121.824 158.859 

10.321 4.477 

466 809 

9.855 3.668 

46.231 77 .603 

9.078 13.800 

37 .153 63.803 

18.643 22.362 

2.830 3.373 

15.813 

16.620 

26.310 

3.699 

10.430 

714 

11.267 

13.344 

12.479 

519 

88 

258 

3.737 

18.989 

19.645 

31.375 

3.397 

11.331 

276 

13.278 

15.623 

14.734 

602 

91 

196 

3.043 

161.316 202.410 

1.188 576 

41 

132 199 

149 27 

907 309 

59.705 69.139 

20.275 17 .251 

11.763 7.735 

8.512 9.516 

1.685 2.280 

244.169 291.656 

49 
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Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

BLOCK DE CILINDROS Francia Metalúrgica Tandil S.A. Piedras 383 
1070 Buenos Aires 

BOLIGRAFOS MATERIAL Italia Plástica Sudamericaná Corrientes 2021 
PLASTICO S.A. 1045 Buenos Aires 

MAQUINAS Y RE1PUESTOS Marruecos Carballo & Co. S.A. Morris 563 
P/LINEA DE EMBOTELLADO 1603 Villa Martelli, 

Pvcia. de Buenos Aires 

APERITIVO DE ALCACHOFAS Alema:nia Costa Hnos. S.C.A. Av. A. Alvarez 134 
1638 Vicente López ' Pvcia. de Buenos Aires 

VIDRIO LAMINADO lnglateaa Vidriería Argentina S.A. Cor;rientes 1386 
1043 Buenos Aires 

PIEZAS PARA TREN Venezuela León Romagnoli Chiarini F. P. Sarmiento 1170 
FORMADOR DE TUBOS S.A. 1416 Buenos Aires 

BROCHAS Y PINCELES Honduras Madep1in S.A. Montesquieu 444 
1437 Buenos Aires 

MICROESFERAS DE VIDRIO República 5intecol S.A. Callao 1430 
Sudafricana 1770 Tapiales 

Pvcia. de Buenos Aires 

CARTONES YACIOS ·Kuwait Bestani S.A. J. B. Justo 1480 
1414 Buenos Aires 

ARTICULOS DE FIBRA EE.UU. · Cristalería Querandí S.A. S. Teresita 50 I 
DE VIDRIO 1832 Lomas de Zamora 

SILLAS DE MONTAR Holanda Mihanovich y Co. 25 de Mayo 460 
1002 Buenos Aires 

HIERBA CENTAUR'EA Alemania Fogola & Cí~. S.A. Defensa 223 
1065 Buenos Aires 

GUANTES INDUSTRIALES Francia ,Sadimex S.A. Belgrano 258 
í092 Buenos Aires 

PILETAS DE COCINAS ·Honduras Aceros Alfa S.A. Sarmiento 1290 
SIMPLES 1041 Bu e nos Aires 

REACTIVOS ANALISIS España Transportes Universales Corrientes 534 
CLINICOS S.A. 1043 Buenos Aires 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ~ 

1 Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

CUADERNOS Dinamarca Angel Estrada y Cía. Bolívar 462 
1066 Buenos Aires 

PAPEL BOND BLANCO Nigeria Celulosa Argentina S.A. Paseo Colón 635 
1063 Buenos Aires 

PIEDRAS ESMERILES Chile Tyrolit Argentina S.A. Boquerón 741 
1708 Morón 
Pvda. de Buenos Aires 

ATAR RAJADORAS Perú Industrias San Franc1isco 1 ndependencia 1234 
S.R.L. 1099 Buenos Aires 

ASPIRADORAS Y Ecuador Yelmo S.A. Cangallo 3646 
LICUADORAS 1198 Buenos Aires 

MAQUINA CORTADORA Colombia Serra Hnos. S.A. Francia 222, San Martín 
TROQUELADORA Pvcia. de Buenos Aires 

BARRAS DE HIERRO "I" Canadá Sociedad Mixta Belgrano 1613 
BARRAS DE HIERRO "U" Siderúrgica S.A. 1093 Buenos Ai-res 

TEJAS CERA-MICAS Australia Ficomex S.A. Conientes 3270 
1193 Buenos Aires 

ARCHIVADOR Nueva Speny Rand Arg. S.A. Chile 362 
Zelandia 1098 Buenos Aires 

HILADOS DE ALGODON Túnez Tipoiti S.A. San Martín 627 
1004 Buenos Aires 

PISCINAS NATACION España Benvenutti S.A. Rivadavia 525 
DESARMADAS - 6106 San Carlos Centro 

Pvcia. Sarta Fe 

CA~TUCHOS RIFLE LARGO Italia Orbea Argentina S.A. Paseo Colón 285 
1063 Buenos Aires 

CHAMPAÑA DE VINO Jamaica Proviar S.A. Florida 378 
1005 Buenos Aires 

TOMATES ENLATADOS Suecia Cía. Envasadora Arg. Centenera 2644 
1437 Buenos Aires 
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Más unidades para la línea Gral. Urquiza 
A fines de mayo, la línea Ge

neral Urquiza de la Empresa Fe
rrocarriles Argentinos incorporó 
16 nuevos coches eléctricos de 
pasajeros destinados al servicio 
suburbano que presta entre la 
estación de cabecera Federico 
Lacroze y Campo de Mayo. 

Dichas unidades fueron fabri
cadas y provistas por la Fábrica 
de Material Ferroviario (Mater
fer) de Fiat Concord SAIC, ins
talada en la provincia de Córdo
ba. Según un contrato firmado 
por esa empresa tiene también 
a su cargo la producción de uni
dades para las líneas de subte
rráneos de Buenos Aires, con
forme al plan de modernización 
de esos servicios. 

Las unidades incorporadas al 
ferrocarril Urquiza están diseña
das para desplazarse por trochas 
medias (1.435 mm) y para ope
rar además, en el futuro, en la 
línea "B" de subterráneos. 

Cada juego está compuesto de 
dos coches motores, que forman 
una unidad motriz. En uno de los 
coches están montados los equi-

pos eléctricos principales de co
mando y en el otro los conjuntos 
auxiliares, tales como el moto
compresor de aire para los cir
cuitos neumáticos y de freno. 

El juego de coches está capa
citado para transportar 96 perso
nas sentadas y 158 de pie. los 
asientos confortables, son de dos 
tipos: fijos y reversibles. Por su 
parte, el interior de las unidades 
está revestido con chapa de alu
minio melaminizado, decorado 
con colores sobrios y ventilado 
por un juego de 6 ventiladores 
eléctricos. Para facilitar el movi
miento de los pasajeros, cada 
coche posee 6 puertas corredi
zas, de accionamiento automá
tico. 

Estos coches eléctricos, junta

mente con los ya exportados a 

Chile y los contratados por la 

empresa Subterráneos de Bue

nos Aires revelan el alto nivel de 

prnducción y tecnología alcanza

do por aquella planta industrial 

de Córdoba, que en la actualidad 

puede proveer alrededor de 200 
unidades anuales. 

MATERFER 

Establecida en 1959 en la lo
calidad corda.besa de Ferreyra, 
la fábrica Materfer ha desarro
llado en casi 20 años de activi
dad en la Argentina un alto gra
do de tecnología que la coloca 
en un lugar de preeminencia en 
Latinoamérica y uno de los más 
grandes del mundo 

Este establecimiento ocupa ~ 
56.256 m2 de modernas instala- ~ 
ciones, incluyendo grúas-puentes 
que levantan pesos de hasta 30 
toneladas, en 7 naves de 150 
metros de largo cada una. 

En dos décadas ha producido 
un total de 2.200 unidades entre 
locomotoras, coches motores die
sel, coches de pasajero~, come
dores y dormitorios, y coches 
eléctricos para los ferrocarriles 
de Argentina, Chile, Cuba, Uru
guay y otros países de América 
Latina. 

Cabe destacar que en 1977 se 
enviaron al exterior 13 electro
trenes, 33 coches motores, 104 
coches para pasajeros y 5 coches 
comedores autoservicio, con los 
respectivos repuestos, por un I 
valor de 52 millones de dólares. 

En la Fábrica Material Ferroviario de 
Córdoba, aparece uno de los 24 mo
dernos coches para el Ferrocarril Ur
quiza, que cumplirán servicios entre 
las estaciones Federico Lacroze y Cam-
po de Mayo. Estas unidades son im
pulsadas por 4 motores eléctricos y 
alcanzan una velocidad máxima de 
100 kilómetros por hora. Tienen capa
cidad para transportar 96 personas 
sentadas y 158 de pie y están diseña-
das para operar en el futuro en la lí-
nea "B" de Subterráneos de Buenos 
Aires. Al respecto, Fiat Concord in- ' 
formó también que ha iniciado la fa
bricación de coches subterráneos, en 
el marco del plan de modernización 
puesto en marcha por la citada em
presa estata 1. 



La futura puesta en marcha de 

la planta extractora de etano en 

el Complejo General Cerri (ver 

Nº 69), en el sur bonaerense, ha 

determinado la necesidad de 

ampliar sus insta,laciones de al

macenamiento, a fin de asimilar 

el oportuno incremento de la 

producción de gases 1 icuados 

por parte de la empresa Gas del 

Estado. 

Por igual motivo, esta última 

deberá hacer lo propio en las 

' instalaciones que posee en Puer
to Galván y teilder un propano

ducto entre ambos estableci

mientos . 

En cuanto a la capacidad de 

depósito, es de señalar que la 

misma permitirá reunir los volú

menes excedentes del consumo 

industrial de las zonas de in

fluencia de General Cerri y Puer

to Galván, así como el de las 

áreas próximas a la planta Cen

tenario en Neuquén. 

~ Las obras proyectadas, cuya 

construcción deberá hallarse fi

nalizada al término qe 1979, con

sisten en: 

- Planta de almacenaje de 

General Cerri. Dos tanques esfé

ricos de 2.350 m3 cada uno pa

rn propano. Un tanque vertical 

de 5.000 m3 para gasolina. 

- Planta de almacenaje de 

Puerto Galván. Dos tanques es

féricos de 5.430 m3 de butano, 

cada uno, además de un propa

noducto de conexión con Gene

ral Cerri. 

GENERAL D. CERRI 

El denominado complejo Ge

neral Daniel Cerri, inaugurado 

en 1963, constituye una de las 

más importantes instalaciones 

de la empresa Gas del Estado. 

El Complejo se encuentra si

tuado en la provincia de Buenos 

Aires, 14 km al oeste de la ciu

dad de Bahía Blanca, sobre la 

ruta nacional Nº 3 y próximo al 

cruce de los gasoductos del oes

te y del sur. 

En el perímetro del complejo 

se encuentra instalada unai esta

ción compresora, dos plantas de 

absorción refrigerada, talleres 

de mantenimiento de equipo, así 

como una base de operaciones 

y conservación del sistema tron

ca I de gasoductos. 

Cerri cuenta con una planta 

de almacenamiento dotada con 

14 tanques cilíndricos cada uno 

con 190 m3 de capacidad y do:; 

tanques de 220 m3 cada uno y 

otros dos de 127 m3 cada uno. 

No obstante, si la misma com

pleta su capacidad, el exceden

te puede ser derivado a través 

de un poliducto, hacia los tan

ques ubicados para almacenar 

9.980 m3 de producto cada uno 

y un tanque cilíndrico para ga

solina de 120 m3. 

.Por medio de líneas de líqui

do y de gas se conecta con el 

muelle propanero donde son car

gados y descargados los buques. 

Otro conducto, a su vez permite 

transportar gasolina a la destile

ría de la empresa privada Esso. 

Puerto Galván, fin·almente, cuen

ta con un establecimiento que 

envasa gas licuado. Doce balan

zas le permiten el llenado de 

420 cilindros por hora. 
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Durante la campaña agrícola 1977 /78, la pro
ducción de maíz ascendió a un total de 9.700.000 
toneladas, volumen que excede en un 17 % a lo
grado en el ciclo anterior. 

La relación del resultado de la cosecha recien
temente finalizada con los niveles medios quin
quenales y decenales, evidencia aumentos pro
ductivos del orden del 17 % y 21 %. respectiva
mente. 

PRODUCCION 
Año Promedio 

1977 /78 1972/7H976/ 77 

VARIACION DE 1977 /78 SOBRE 
Promedio 1972/73 - 1976/77 

Absoluta Relativa 

-En toneladas- % 
9.700.000 8.291.000 + 1.409.000 + 17.-

PRODUCCION 
Año Promedio 

1977/78 1967/68-1976/77 

VAR.JACION DE 1977 /78 SOBRE 
Promedio 1967 /68 - 1976/77 

Absoluta Relativa 

-En toneladas- % 
9.700.000 8.002.500 + l'.697.500 + 21,2 

En la provincia de Buenos Aires, que pósee ·el 
48,5 % de la producción total de maíz, ésta creció 
un 17,5 % con respecto del período precedente. 
Este aumento obedeció en gran medida a la ele
vación en la productividad media por hectárea, 
dado que la expansión del área cultivada fue su
perior al 4 %. 

La provincia de Santa Fe se vio favorecida, en 
amplias zonas productivas, por un clima que po
posibilitó el óptimo desarrollo de los maizales y 

\ 

por ello, elevados rendimientos de los cultivos 
que en algunos casos resultaron superiores a los 
valores normales. La producción de esta provin
cia se incrementó en un 19 %, con relación a la 
cosecha 1976/77. 

El total obtenido en la provincia de Córdoba, 
1.880.000 toneladas, fue superior en un 20 % con 
respecto al obtenido en la campaña anterior. 

El aumento productivo alcanzado por la provin
cia de La Pampa ( + 146 %) es nltamente signifi
cativo, ya que en ella se lograron 92.000 tonela
das más que en la cosecha 1976/77. 

10 Años de Producción 

Un análisis de la superficie destinada al cultivo 
del maíz durante e·I decenio 1967/68-1976177, indi
ca distintos comportamientos a través del mismo. 

Desde 1967/68 hasta 1970/71, el área sembrada 
fue creciendo a un promedio de 100.000 hectáreas 
anuales. Al mismo tiempo el volumen producto se \.. 
incrementó como consecuencia rle mayores cober- ~ 
turas y por el aumento paulatino de la producti
vidad media por hectárea. Es así que en 1970/71 
se obtuvo el mayor valor de la serie, con un total 
de 9.930.000 toneladas. A partir de esa campaña 
y hasta la de 1976/77, las coberturas denotaron 
una tendencia negativa, que se interrumpió en el 
período recientemente fina liza do. 

La producción experimentó fluctuaciones, alcan
zando el nivel más bajo durante 1975/76 con 
5.855.000 toneladas. 

Por último, como resultado de la firme supe
ración de los rendimientos medios, en las cam
pañas de 1976/77 y 1977178, el volumen produc
tivo aumentó considerablemente ubicándose en 
el período agrícola precedente, por encima de los 
promedios quinquenales y decenales y muy próxi
mo a la producción máxima del decenio. 

ESTADISTICA RETROSPECTIVA - TOTALES DEL PAIS 

PERIODO 

PROMEDIO 
1972/73 - 1976/77 
1967/68 - 1976/77 

A fii O 
1967 /68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 (*) 
1977 /78 (*} 

• Cifras provisionales. 
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CULTIVADA 

Ha. 

3.786.400 
4.209.860 

4.473.400 
4.595.400 
4.665.600 
4.993.000 
4.439.200 
4.251.000 
4.134.000 
3.871.000 
3.696.000 
2.980.000 
3.100.000 

p E R F 1 e 1 
NO COSECHADA 

Ha. % 

702.540 18,6 
851.507 20,2 

1.095.700· 24,5 
1.039.400 22,6 

648.270 13,9 
927.000 18,6 

1.290.000 29,1 
685.600 16,1 
648.000 15,7 
801.000 20,7 
930.100 25,2 
448.000 15.-
440.000 14,2 

E RTO. / HA. PRODUCCION 
COSECHADA COSECHADA 

Ha. Kgs. TONELADAS 

3.083.860 2.689 8.291.000 
3.358.353 2.383 8.002.500 

3.377.700 1.942 6.560.000 
3.556.000 1.929 6.860.000 
4.017.330 2.330 9.360.000 
4.066.000 2.443 9.930.000 
3.147.200 1.862 5.860.000 
3.565.400 2.721 9.700.000 
3.486.000 2.840 9.900.000 
3.070.000 2.508 7.700.000 
2.765.900 2.117 5.855.000 
2.532.000 3.278 8.300.000 
2.660.000 3.647 9.700.000 
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ARGENTINA EN CIFRAS 

~ TRANSPORTE Y COMUNICACIONF.S EDUCACION 

f 

' 

Parque de automotores 

Red de caminos: 
Total 
Pavimentados 

Ferrocarriles: 

unidrides 

miles de km. 
miles de km. 

txtensión de líneas en servicio km. 
Pasajeros transportados millones 
Cargas despachadas millones de t. 

1977 
3.856.19~ -

l.004.Y 
65.3 

37.227 
409 
20.2 

Allimn~s 

Educación 

Educación 

Educación 

Educación 

universitaria 

secundaria 

primaria 

pre-pr1mar1a 

Flota Mercante 
2.658(e¡ 

Educación parasistematica 
Porte bruto· 

Flota aérea comercial 
Pasajeros tr.ansportados 
Trafico interno 
Trafico internaciona l-reg1ona 1· 

(e) estimado. 

miles de t. 

unidades 
un ida des 
un ida des 

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 • TRANSACC)ONES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . 

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

(1) Cifras provisorias. 

Exportación 
Importación 
Saldo 

(l) Cifras provisorias. 

BALANCE COMERCIAL 
{En millones de dólares) 

19?2 1973 
---

1.941,l 3.266,0 
1.904,7 2.229,5 

36,4 1.036,5 

a74 

3.930,7 
3.634,9 

285,8 

1975 

- l.284.6 
- 985.2 

2.961.3 
3.946,5 

- 299.4 
493,5 

- 791.l 

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 tradicionales .... 1.358 2.541 2.704,7 2.001,3 
Bienes industria les 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 

7.3(}5,2 7.612,7 
682,4 776,4 
583,5 613,6 

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

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

19.922,8 20.856,0 

1971 1977(*) 

342.979 619.950 

l.024.210 l.325.515 

3.667.905 3.818.250 

242.182 436.600 

392.026 424.400 

1976 1977(1) 

649.6 1.316,9 
883.1 1.510.0 

3.916.l 5.610,0 
3.033.0 4.100,0 

233.5 193.1 
542.3 909.6 

1.192.4 2.226.5 

1976 1977(1) 

3.916.1 5.610 
3.033.0 4.100 

883.1 l.510 

1976 1977 

3.916,0 5.610.0 
2.630,5 3.844.0 
1.285.5 1.766.0 

Estructura porcentua 1 

1976 1977 

12,7 12.9 
l,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 




