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

(en miles). 

Tasa media anual por mil habitantes: 

Crecimiento (período 1970175) 13.4 
Natalidad 21.8 
Mortalidad 8.8 

Esperanza de vida a 1 nacer: 

Total 
varones 
Mujeres 

(período 1970/75) 68.2 
65,2 
71.4 

Porcentaje sobre 1a población según sexo. na
cionalidad y residencia: 

Varones 
Argentinos 
Población urbana 
Mujeres 
Extranjeros 
Población rura 1 .. 

49,6 
90,5 
79.0 
50.4 
9,5 

21,0 

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

Varones 
Mujeres 

6,3 
7,7 

Número de ciudades según la distribución de 
la población urbana en 1970 (cifras provisio
nales): 

Escala de magnitud 

Gran Buenos Aires (*) 
De 1.000.000 a 500.000 
De 499.999 a 100.000 

.De 99.999 a 50.000 
De 49. 999 a 25.000 

N'? de 
centros 

poblados 

1 
3 

11 
14 
25 

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. 

SUPERFICfE 
Superficie lota 1 

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. 

Campós naturales y artificiales 
• ocupados actua !mente por 

haciendas y que oueden ser 
parcialmente cultivados 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 

agrioultura o ganadería (sie-
rras, montañas, lagunas. etc.) 49.000.000 Há. 

Fuentes: Se ·han uti !izado como fuentes bási
cas las estadísticas anuales que publica el 
Banco Central de la República Argentina 
(BCRA). y el Informe Económico del Ministerio 
de Econom(a de la Nación. Además se han ob
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís
tica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro Inter
nacional de Información Económica (CIDIE) y 
Centro Interamericano de Promoción de Expor
taciones (CIPE). Se ha obviado la mención de 
la fuente en cada caso particular dada la fina
lidad eminentemente ilustrativa del presente 
trabajo. 

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

ARGENTINA EN .CIFRAS 

PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 

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

(*) Dato provisorio. 

(1) Millones de dóiares constantes de 1960. 

DATOS ILUSTRATIVOS 

Parque automotor (a) 
Receptores de televisión (b) 
ReGeptores de radiq (b) 
Salas cinematográficas 
Salas teatrales (c) 
Museos · 
Cantidad de diarios 
Teléfonos insta lados 
Aeródromos comercia les 
Electricidad librada al servicio público 

mi llenes de u$s 
mi llenes de u$s 
mi llc.nes de u$s 
dólares corrientes 

Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
MWh 

1977 (1) 

22.866 
5.227• 

16.540 
2.100 (*) 

1977 

3.85li.f99 
5 000.ÓOÓ 
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 producción, (Principales productos) en ·miles 
de toneladas métricas 1976/1977 1977/1978(*) 

Trigo _ ......... _. _ .. _ .. __ ... _ ... _ .. _ ..... __ .......... _ .. _ 

Maíz ....... ···-···-·--···-·· .... ··-·······-·-··· .... ··-· 
Lino ............. - .. - ..... - - ... · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · 
Arroz ................ _ ................... __ ......... __ .. 
Scrgo (iranífero ·- _ ... _ ... _. _. _. _ .. _ ...... _ .. _ .......... . 
Girasol ... _ ........... _ ..... _ ............ _ ......... _. _ .. 
caña_ de Azúcar .... _. __ .. : .. _ .......... _ .... _ ......... . 
Uva (total) .. _ .... _ ... _ ..... _ ..... _ ..... _ .............. . 
Algodór. (bruto) ..... _ ............. _. _ ............ _. __ .. . 
Tabaco .. _ ..... _ ...... _ ..................... _ ..... _ ... _ . 
Té .. - .. _ .............. _ ..................... _ .... _ ... __ . 
Na·ranja ..... _ ................ _ ........... __ ........ _ .. . 
Manzana .... __ .. _ ........... _. _ .. _ .. _ .......... __ ..... . 
Pera ........... _ ... __ ..... ___ ..... _ ... _ ..... _ ...... __ .. 
Lana ... _ .... _ ...... _ ......... _ ............... _ ... _ .... _ 
carne Vacuna .. __ .. _ ............... _ ... - .... - . - .. - .. - .. 
Existencia·s ganaderas al 30 de junio de 1977 

11.000,0 
8.500,0 

617,0 
320,0 

6.600,0 
900,0 

16.000,0 
3-400,0 

522,0 
90,0 

168,0 
740,0 
820,0 
160,0 
156,0 

2.899,7 

Vacunos (miles de cabezas) . _ .............. _ .... - ........ - ....... - ... . 
Ovinos (miles de ca•bezas) _. __ ......... __ .......................... - . 
Porcinos (miles de cabezas) ... _ .............. - .... - ............. - .. - .. 
Equinos (miles de cabezas) .......................................... . 
(*) Estimado. 

5.300,0(1) 
9.700,0 

810,0 
340,0 

7.200,0 
1.600,0 

14.600,0 
2.930,0 

"670,0 
76,0 

103,0 
650,0 
790,0 
145,0 
194,0 

3.214,0 

61.039 
34.485 
3.551 
3.069 

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

Fuente: Secretaría de Estado de Agricültura y Ganadería, Junta Nacional de 
Carnes y Banco Central de la República Argentina. 

SECTOR INDUSTRIAL 
Volumen de producción 

1976 1977(*) 

Petróleo ............. ~ ................. Miles de m3 23.147,4 25.005,0 
Carbón comerciable ................... Miles de t. 614,6 533,3 
Acido sulfúrico ························ Miles de t. 233,9 251,1 
Heladeras .............................. Unidades 179.461 207.132 
Automotores ·························· Unidades 206.948 256.581 
Tractores ............................. Unidades 23.923 25.845 
Televisores ............................ Unidades 169.325 253.751 
Pastas celulósicas .................... Miles de t. 278,l 320,B 
Papeles y cartones ................... Miles de t. 736,5 808,9 
Moten aftas ........................... Miles de m' 5.423,5 5.746,1 
Diesel OH ····························· Miles de m• 9.01,9 904,3 
Gas Oil ............................... Miles de m:1 6.035;3 6.439,2 
Energía Eléctrica ..................... MWh 15.409,4 27.324,1 
Cemento portland ····················· Miles de t. 5.713,3 6.001,5 
Hierro primariq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miles de t; 1.309,7 1.385,0 
Acero crudo .......................... Miles de· t. 2.408,6 2.672,8 
Laminados ···························· Miles de t. 2.413,3 2.794,1 
Extracto de quebracho . . . . . . . . . . . . . . . . Miles de t. 92,3 105,2 
Vino .................................. Millones de lts. 2.650,0 2.278,0 
Azúcar ································ Miles de t. 1.460,1 1.579,8 

(*} Datos provisorios. 

NOTA: (!) toneladas; m": metros cúbicos: MWh. Megawatts/hora; TBP: toneladas porte bruto; km: kilómetros. 
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En el primer trimestre de·I año, 
. el producto bruto interno aumen
tó en un 12 % con relación a 
igual período del año anterior. 
Si bien el período de referencia 
(ene1ro-marzo de 1978) resultó un 
trimestre de economía deprimida 
-hecho que podría minimizar el 
progreso actual-, es de señalar 
gue el correspondiente a 1979 

/en términos de absoluto ha sido 
el más alto que jamás fuese re
gistrado en la serie histórica. En 
efecto, el nivel de 18,l mH mi
llones de p·esos de 1960, superó 
f.i.geramente al de los tres pri
meros meses de 1975 (18 mil n:i·i
llones) que hasta el presente se 
había mantenido como record. 

El producto bruto interno del 
primer trimestre de 1979 por 
otra parte superó en un 5,2 % a 1 

nivel alcanzado en igual período 
de 1977, año en el que se pro
dujo una posWva reactivación 
económica, tras la depresión de 

\ los años 1975/76. 
La recuperadón en el nivel 

de actividad económica obede
ció a una muy favorab.le evolu
ción de la inversión br:uta in
terna y a un positivo compor
tamiento de la demanda de bie
nes para consumo. 

Tales variables, al arrojar al
zas de 18,6 % y 15,6 %, respec
tivamente, lograron _.individual
mente- los mayores valores ab
solutos de todos los primero3 
trimestres de la serie histórica. 

La expansión en la inversión 
~e locaHzó, fundamentalmente, 

en la inversión real.izada en la 
construcción, 12,4 %, y la· efec
tuada en el equipo durable de 
producción (18,1 %). 

Primer Trimestre 

Las exportaciones de mercan
cías y . servidos, por su parte 
experimentaron una disminución 
del 4,3 % mientras que las im
portaciones se elevaron signifi
cativarr¡•ente en un. 27,9 %. con 
respecto al primer trimestre del 
año anterior. 

En lo referente a la evolución 
sectorial, todos los sectores re
gistraron tasas ,posiitivas, si bien 
a ritmos dispares. A los produc
tores de bienes les correspondió 
el 13,2 % y a los produ<;tores de 
servicios el 10.7 por ciento. 

La industria manufacturera, 
por su parte, se convirtió, en el 
lapso analizado, en el sector en 
que se observó el .incremento 
más signHicativo: 16,6 %. Al res
pecto, debe señalarse que el 
S'.ector manufacturero registró, 
con excepción de los años 1974 
y 1975, el nivel más al·to de la 
década en términos abso·lutos. 

Este comportamiento favora
ble com:prend:ió a todos los sub
sectores integrantes, especial
mente a la industria metálica 
básica y a la fabricación de pro
ductos metálicos, maquinarias y 
equipos. 

De menor magnitud, aunque 
también destacados, resultaron 
los aumentos registrados en la 
industria textil, confecc:iones y 
cueros; fabricación de papel y 
productos de papel; imprenta y 
editoriales y fabricación de sus
tanciias químicas y p.roductos 
químicos derivados del petróleo 
y del carbón, de caucho y plás
ticos. 

En la evolución del producto 
bruto interno en el primer tri
mestre, ~es.ultó destacable tam-

l. 

bién el comportamiento del sec
tor agricuf,tura, caza, silvicultura 
y pesca, que evidenció un incre
mento del 7,9 %. Tal repunte se 
verificó, especia !mente, en el 
subsector agrícola debido a que 
los mismos componentes que re
gistraron un comportamiento des
cendente el año pasado (una 
marcada reducción en la reco
lecC'ión de trigo y una caída de 
relativa importancia en la pro
ducción vitivinícola) aho1ra expe
rimentaron a Izas significativas. 

En tanto, el producto bruto in
terno de minas y canteras cre
ció en un 7,8 % debido, en par
te, a la mayor producción de 
petróf:eo y gas natural, así como 
de minerales metál'icos y no me
tálicos. Al mismo tiempo, fue 
muy superior la extracción de 
ca1rbón mineral. 

La construcción, por su parte, 
registró un· aumento del 9,0 % 
como consecuencia del creci
miento de la actividad privada 
en un 10, 7 % y el de las obras 
públicas en un 6 por ciento. 

En materia de s:ervicios se ob
servaron incrementos en aque
llos sectores que se hallan es
trechamente vinculados con la 
p1roduccion de mercancías, espe
cialmente electricidad, gas y 
agua (14,0 %); comercio al por 
mayor y al por menor, restau
rantes y hoteles, (12,3%); trans
portes, almacenamiento y comu
nicaciones (11,4 %). 

Finalmente, los sector.es de 
establecimientos financieros, se
guros y bienes inmuebles y ser
v:icios comunales, soC'iales y per
sonales, crederon ·un 4,2 y un 
9,4 %, resoectivamente. 
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EVOLUCION DEL PRODUCiO BRUTO INTERNO EN VALOR ABSOLUTO 

Valor en mHes de millones de$ 1960 

18 

17 

l6 

15 

14 

13 

12 
o 

1 trimestre d• 70 7l 72 73 74 75 76 

EVOLUCION SECTORIAL 
El comportamiento se~torial 

del Producto Bruto Interno, oue 
en términos globales creció· el 
12 % durante el primer trimes
tre de 1979, fue -en ese pe
ríode- e·I que se describe. 

Secto.r 
agropecuario 

El valor agregado de este sec
tor creció 7,9 %, siendo en va
lores absolutos, el más alto de 
la serie histórica. Este compor
tamiento 'se explica, fundamen
talmente, a través del creci
miento del producto agrícola, 
que fue del 9,6 %. Todos los 
componentes de esta rama, ex
per:imentaron res·ultar:ios positi
"'.OS. El (!Ue_ tuvo mayor impor
tancia, por razones de estacio
nalidad, fue el grupo cereales y 
Hno, debido al resultado de la 
cosecha de trigo, q.ue fue un 
53 % superior a la de la cam-

4 

paña anterior. También fue im
portante el incremento de olea
ginows, 23,3 %, debido a la óp
tima cosecha de soja. 

El producto pecuario también 
incidió positivamente, aunque en . 
menor medida que el agrícola, 
3,1 %. Este incremento proviene 
de la evolución del producto de 
ganado vacuno 4,1 %, a causa 
del aumento experimentado en 
la f(!ena durante los primero:; 
tres meses del año. Los aumen
tos registrados en los productos 
de ganado po,rcino, y l·eche, fue
ron 1,5 % y 7,3 %, respectiva
mente. · 

Sector Minas 
y Canteras 

La actividad extractiva aceleró 
su ritmo de crecimiento al regis
trar una va-riac:ión anual positiva 
de 7,8 por ciento. 

Cabe destacar que el valor 
agregado por este sector supera 

77 78 79 

hoy ampliamente los más altos 
regi~tros históricos. 

El incremento en la extrac
ción de petróleo y gas natural, / 
cuyo nivel aumentó en 7,1 %, 
fue consecuenda básicamente 
del mayo-r rendimiento de los po
zos en explotación. 

La explo'ación de minas de 
carbón pr·esentó un aumento de 
(.8,9 %, en tanto que la extrac
ción de minerales no metálicos 
se incrementó en 8,1 % ante la 
mayor actividad de la construc
ción, princ.ioal demandante de 
lo:;. productos de esta rama. 

Industria 
Manufacturera 

La industria manufacturera se 
cons~ituyó en el sector más di'-. 
námico durante el. p-rimer tri- "ii 
mes.tre de 1979, al registrar una 
tasa de variación anual de 16,6 
por ciento. En valor absoluto la 
cifra alcahzada es la más alta 



de la década después de los re
gistros de 1974 y 1975. 

Si bien la expansión fue ge
neral.izada, las diversas ramas 

.._ componentes tuviernn un com
~ portami·ento disímil. En efecto, 

el incremento en el nivel de ac
tividad se acentuó en las ramas 
más vincula.das a la invers.ión, 
como elaboración de metales, 
con un aumento de 29,0 %, y 
fabricación de maquinaria y 
equipos, con un crecimiento de 
25,9 por ciento. 

El incr·emento del 1,1 % en 
Alimentos, Beb·idas y Tabaco s.e 
origiñó, fundamentalmente, en 
el aumento de la producción de 
harinas y derivados y aceites, y , 

~n la mayor actividad de los 
~ frigoríficos que cuentan con una 

coyuntura internacional favora
ble para la colocación de carnes 
vacunas. 

Textil, Vestido y Cuero regis
tró un incremento de 17,7 %, 
debido a la reactivación de la 
demanda, en oarticular de indu-
mentaria. · 

El aumento de 17,6 % en Pa
pel, Imprenta y Editoriales fue 
consecuencia del efecto de in
versiones reaHzadas en nuevas 
plantas pmductoras en los últi
mos años y de los mayores re
querimientos de diarios y re-
vistas. · 

La elaboración de Químicos 
exhibió un crecimiento de 14.9% 

\ debido al mayor ritmo de activi
dad de la petroquímica y plás
tica. 

Minerales no metálicos regis
tró un aumento de 7,6 % ante el 

crecimiento en la fabricación de 
envases de vidrio y ante ·la bue
na marcha de la construcción, 
importante demandante de los 
productos de esta rama. 

El incremento del 29,0 % en 
Metálica Básica tuvo su origen 
en la mayor producción de hie
rro primario, acero y fundamen
talmente laminados terminados 
en caliente. Cabe agregar que 
e~tcs últimos cuentan hoy con 
un mercado interno fluido. 

La rama de mayor ponderación 
en el sector Maquinaria y Equi
pos, presentó un aumento de 
25,9 % como consecuencia del 
incremento en la producción de 
Tractores y Maquinaria Agríco
la, Automotores (en particular 
Vehículos Comerciales), Maqui
naria Vial y Motores a Combus
tion. Asimismo fue importante 
la actividad de las firmas elabo
radoras de Artefactos ?ara .. _eL. 
Hogar, en especial de Heladeras, 
Lava rrnpais y Cocinas. 

Construcción 

El Producto Bruto generado 
por la construcción se incre
mentó en 9,0 %, debido tanto a 
la acción privada como a la del 
sector público. 

La construcción privada, cuyo 
nivel de actividad supera hoy 
los más altos registros históri
cos, verificó un aumento de 10,7 
por ciento debido al intenso rit
mo en las obras destinadas a 
vivienda. 

Asimismo, la construcción pú-

bHca tuvo un aumento de 6,0 % 
como consecuencia de la conti
nuación de obras iniciadas en 
períodos pasados . 

Sectores 
productores de 
servicios 

El valor agregado por Electri
cidad, Gas y Agua fue 14,0 % 
super0ior al de igual período del 
año pasado. Dicho aumento se 
originó, prindpalment~, en la 
mayor generación de energía hi-

. droeléctrica y en la continua 
ampliación de la red de distri
bución de gas natural. 

Los sectores más directamen
te vinculados a los prbductores 
de mercancías como Comercio 
y Transportes registraron creoi-

__ mientos similares a estos. Co
me1rcio al por Mayor y al por 
Menor, Restaurantes y Hoteles 
presentó un inoremento de 12,3 
por dento, debido a la reactiva
ción que se produjo en la de
manda y al aumento.de la acti
vidad importadora. 

En Transporte, Almacenamien
to y Comunicaciones se detectó 
un crecimiento de 11,4 % ant·e 
el mayor volumen de carga 
transportada po1r agua y por vía 
terrestre y la mayo.r cantidad de 
pasajeros por vía aérea. El au-

. mento de 7,1 % en Comunicacio
nes se originó en la actividad 
del servicio de teléfonos, con un 
incremento de 10,0 % y de Co
rreos, con un 1, 7 % de aumento. 

COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(en millones de pesos de 1960) 

1 Trimestre de: 

Sectores 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Agro.pecuario 1.798 1.698 1.711 1.848 2.016 2.000 2.189 2.198 2.272 2.451 
Mine·ro 233 246 267 253 250 248 234 260 256 276 
Industrial 4.537 4.772 5.195 5.578 5.755 5.920 5.521 5.513 4.878 5.687 
Construcción 613 620 700 675 722 781 572 609 675 . 736 
Servicios 5.968 6.197 6.478 6.782 7.098 7.500 7.091 7.165 6.743 7.461 

Fuente: Banco Central. 
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La ·invers1ión bruta fija creció 

15,6 % en el primer trimestre de 
1979. En moneda de valor cons
tante ·el valor del total de la in
vers·ión es el más alto -para el 
primer trimestre de cada año
desde que se calculan cifras tri
mestrales al respecto, es decir, 
desde 1968 hasta el presente. 

El resultado global fue conse
cuencia del significativo aumen
to de la inversión en construc
ción (12,4 %) y de las mayores 
adquiisiciones de equipos de 
producción (18,1 %) por parte 
de las unidades de producción. 

Dentro de la inversión en cons
trucción se destacó la realizada 
por el sector privado, que regis
tró un aumento del 15,5 % con 
relación a igual período del año 
anterior. En términos de valor 
absoluto (precios constantes de 
1960) el nivel es el más alto de 
la serie histórica disponibl·e para 
el período considerado. 

La inversión en equipo durable 
de producción comprende, a su 
vez, la invers,ión en equipo de 
transporte y la inversión en ma
quinaria y equipos. La inversión 
en equipo de transporte creció 
27,4 %, como resultado de la r·e
novación de parte del parque 

6 

automotor comerda.I y de la in
corp·oración de unidades desti
nadas a la actividad pesquera. 
En moneda de valor constante 
la demanda de in.versión del pri
mer trimestre de 1979 fue la más 
alta desde 1968, con excepción 
del valor que se alcanzó en los 
primeros tres meses de 1977. 

Maquinaria y equipos tuvo un 
aumento de 14,1 % debido a in
versiones realizadas tanto por e~ 
sector privado como por el sec
tor público. Históricamente la 
inversión en ese rubro fue la más 
elevada después de los registros 
correspondientes a los años 1977 
y 1973. 

EVOLUCION DI:'. LA INVERSION BRUTA FIJA 
- En valor absoluto -

1 Trimestre 

Valor en miles de millones de$ de 1960 
4..--~~~~~..,_~,_...,.--~~~~~~~~~~~~--. 

3,9 

3 

Periodo Variaciones Porcentuales (1) 

Año 5,2 9,4 5,2 0,3 3,9 -7,2 - 3,9 21,9 -10,7 
1 Trimestre 6,0 11,0 9,1 4,1 -5,0 5,5 -15,4 20,7 -13,1 15,6 
(1) Con respecto a igual periodo del año anterior. Las variaciones porcentuales 

corrseponden al total de la inversión. 
Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

I 
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LA ECONOMIA ARGENTINA 
ANTE EL FORO EMPRESARIO INGLES 

En los pr,imeros días de mayo el ministro de 
Economía, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, se 
trasladó a Londres para asistir a la inaguración 
de un seminario que sobre la RepúbHca Argen
tina organizó el "Canning House Economic Affaire 
Council", presidiendo una importante mis1ión in
tegrada por altos funcionarios del área econó
mica y empresarios argentinos. 

El doctor Martínez de Hoz disertó en el acto 
de apertu-ra de dicho seminario sobre la evolu
ción económica argentina y posteriiormente como 
invitado orador, ante el Real Consejo Británico 
de Relaciones Internacionales "Chatam House", 
se refirió a la realidad política, económica y 

~social argentina. 

CANNING HOUSE 
El presidente de la entidad, vizconde Mont

gomery de Alamein, dio la bienvenida al ministro 
de Economía argentino, en una breve exposición 
donde destacó la repercusión que había tenido 
la convocatoria con la presencia de más de 
300 dirigentes y representantes de empresas bri
tánicas y argentinas. 

Seguidamente, el presidente de la Junta Bri
tánica de Comercio Exter.ior, Sir Frederik Cather
wood, señaló la importancia que reviste dentro 
del auehacer económico local, los seminarios 
que ·organiza ·el "Canning House", por ser el 
medio de relaoi,ón directa para conodmiento de 
la economía latinoamericana. 

El doctor Martínez de Hoz contestó preguntas 
del sector empresario británico fundamentalmen
te referidas a las pos·i.bilidades concretas de in

\ versión. 
A continuadón de·I Dr. Martínez de Hoz, expu

so por ·e·I sector privado argentino, el Dr. Edua1r
do Oxenford, presidente de la empresa Alpar
gatas S.A., quien manifestó que tras la situación 
totalmente descontrolada por la que atravesó el 
país, su empresa tuvo que readaptarse a las nue
vas reglas de juego, destacando que la claridad 
de las mismas, la importancia de la legislación 
!'Obre transferencia de tecnología y de inversio
nes externas, ubica a la Argentina entre los paí
ses con l·eyes más modernas y precisas. 

Luego se realizaron diversos paneles de traba
. jo sobre los siguientes temas: "Petróleo, Petro
quimicos y Electricidad", a cargo del secretario 
de Energía, lng. Daniel Brunella; "Inversiones y 
Transferencia de Tecnología", oor el subsecreta-

/io de Inversiones Externas, lng. Federico Du
'1" !11as; "Comercio con Argentina", por el subsecre

tario de Negociaciones Económicas Internaciona
les, licenciado Juan Dumas; y "Aspectos de la 
Industria del Agro", por el vkepresidente segun
do del Banco Nacional de Desarrollo, lng. Lucio 
BaHester. 

Tomadas las conclusiones por grupo, se for
maron nuevos panel·es: "Generación y Transmi
s.ión de Energía", con el lng. Daniel Bruneíla; 
''Manufacturas Locales e Intercambio", lng. Fe
derico Dumas; "Transporte y Comunicaciones", 
con e·I Director Nacional de Planeamiento de la 
Secretaría de Transporte, lng. Jorge Kogan, y 
sobre "Industria de los Metales", con el lng. 
Lucio Ba U.ester. 

CHATAM HOUSE 
Continuando con su actividad oficial el minis

tro de Economía habló ante un auditorio com
puesto por funcionarios del consejo, diplomáti
cos, catedráticos, dirigentes empresarios, banca
rios y periodistas especializados británicos. Reu
nidos en el Royal Sodety of lnternational Affaires, 
en Chatam House, el doctor Martínez de Hoz, se 
refirió en términos generales a la evolución pro
ducida en e·I país en los últimos treinta afias, 
tanto en sus aspectos .políticos como económi
cos y sociales, cuanto en lo referente a la polí
tica de aislamiento que le fue impuesto a partir 
de 1946. 

El d'octor Martrnez de Hoz con el Vizconde 
Montgomery d'e Alamein. 
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Exp-resó que las consecuencias negativas de 
este aislamiento se tradujeron tanto eri lo que 
hace a lo político corno a lo económko y social, 
alejando al país de la gran corriente mundial de 
progreso económiccAecnológico y de las corrien
tes de ideas político-sociales de posguerra. De 
esta manera, Argentina que en la preguerra s~ 
encontraba adelante de· países como Canadá, 
Australia y España, se vio luego de diez años de 
aislamiento en una posición de relativo estanca
miento y de frustración en su crecimiento, que 
la hizo retroceder sustancialmente en su nivel 
relativo en el mundo. 

El doctor· Martínez de Hoz completó a gran
des trazos el panorama argentino desde 1946 
con sus ciclos militares y civiles sucedidos. du
rante el período 1955/1976. Profundizó en el he
cho de que las Fuerzas Armadas tuviesen que 
asumir nuevamente el gobierno a fines de marzo 
de 1976, no significó la iniciación de un mero 
cuarto ciclo más de gobiernos militares y civiles 
sino la apertura de una verdadera nueva etapa 
en la Historia Argentina, ya que la idea direc-

triz no es la de sortear los problemas del mo
mento, sino modificar profundamente las bases 
mismas de la estructura económica, de las polí
ticas utilizadas en los .últimos 30 años excepto 
algunos breves intervalos. A 

Destacó que dos objetivos fundamentales. del 
gob·iemo de las Fuerzas Armadas son llegar a 
un gobierno con estabilidad política para sentar 
las bases de un gobierno democrático auténtica
mente representativo, pero ajustándose a las ne
cesidades del último cuarto del siglo veinte que 
asegurará la estabrndad de las instituc·iones po
líticas argentinas. 

Asimismo, el ministro señaló la importancia 
que las Fuerzas Armadas asignan .a la continui
dad del programa económico, puesto que cual
quier prngrama sería ineficaz si no se asegura 
su continuidad a mediano plazo. 

El doctor Martínez de Hoz y otros funciona-'
r!os mantuvieron también di.versas entrevistas ~ 
con altos representantes empresarios y de la 
banca británica. 

CUARTA EMISION DE TITULOS ARGENTINOS EN AlEMAN~A 
150 MILLONES DE MARCOS 

El ministro de Economía, Dr. José Al-fredo Mar
tínez de Hoz, se trasladó desde Londres a la 
ciudad de Francfort, República Federal de Ale
mania, para concretar una nueva emisión de 
bonos externos argentinos en el mercado c1e ca
pitales alemán. 

El lanzamiento y la colocación de los títulos 
se efectu.ó a través de un sindicato de bancos 
encabezados "por el Deutsche Bank AG- Frank
furt/ Main, actuando como ca-gerentes el Manu
facturer Hanovert Ud., Merrill Lynch lnternatio
nal Co., Société Générale, Westdeutsche Lan
desbank Girozentrale·. y Banque Nationale de Pa
ris et des Pays Bas. 

Un hecho sign'ificativo para la Argentina re
sultó la presencia eh el momento de la firma 
de la emisión del Sr. Herman Abs, presidente 
honorario del Deutsche Bank A.G. y verdadero 
patriarca de las finanzas alemanas. 

El ministro argentino acompañado por Herman 
Abs (izq.) y el Dr. Wilfred Guth, directivo del 

Deutsche Bank A.G. 
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"El lanzamiento de esta nueva emisión es una 
verdadera prueba de la confianza depositada en 
la continuidad de la política económica y en la 
indiscutible recuperación del secto,r externo ar
gentino. Esto fue posible por la buena colocaoión 
aue tuvieron las anteriores emisi·ones en el me·~
cado mundial". Estas palabras fueron pronuncia
das por el dirigente del Deutsche Bank A.G., 
Dr. Wilfred Guth. 

Posteriormente, se ofreció un almuerzo en 
honor del ministro de Economía de la Argentina, J 
que fue presidido por el Sr. Herman A'bs y por 
el Dr. Otmar Emminger, quien se refirió a la 
labor realizada por el Dr. Martínei de Hoz, ma
nifestando que "luego de tres .años de gestión, 
los logros alcanzados los llevaban a tener con
fianza dada la continuidad exp.resada por el go
bi·erno argentino en nevar adelante e·I plan anun
cia:do por el Dr. Martínez de Hoz, en junio de 
1976". 

La nueva emisión de obHgaC'iones internacio
nales, nominadas en marcos, asciende a un 
monto de 150 millones, cu:yo oroducido s.erá des
tiinado a la Tesorería General de acuerdo con 
las previsiones presupuestarias correspondientes 
al eJercicio 1979. 

Los títulos, que fueron emitidos a un plazo 
de 10 años y con un cupón del 7,5 por cien.to 
anua·I, ponen de manifiesto nuevamente el res-' 
tablecimi·ento del crédito oúblico de la Repú
blica Argentina en l·os mercaclos internacionales 
de capitales, así como también la obt·ención de 
financiamiento a largo plazo en sustitución de 
créditos a corto plazo. · 



MISION ECONOMICA 
A CHINA V JAPON 

Apertura hacia Oriente 

Como altamente positiva para "una apertura 
económica hacia Oriente" fue calificada por dis
tintos sectores oficiales y privados, la visita que 
realizara la delegación presidida por el secretario 
de Coordinación y Programación Económica, Dr. 
Guillermo Walter Klein (h.), con la vicepresiden
cia del subsecretario de- Comercio Exterior, Lic. 
Alberto Grimoldi, a la República Popular China 
y el Japón, y cuya misión principal consistía en 
continuar las gestiones iniciadas en 1978 por el 
minist.ro de Economía, Dr. José Alfredo Martínez 
de Hoz. 

Además de las diligencias económicas, el doctor 
Klein realizó diversas gestiones y contactos con 
las autoridades japonesas y empresarios priva
dos, con el objeto de contribuir a la organización 
del próximo viaje del presidente de la Nación, 
Tenient1e General (RE) Rafael Videla, al Japón. 

EN CHINA 

Los integrantes de la misión tuvieron oportuni
dad de obtener información respecto del proceso 
de modernización emprendido por la República -
Popular China,· El mismo abarca en particular los 
sectores agropecuario, industrial, defensa y cien
cia y tecnología. El proceso de modernización 
chino supone una importante repercusión interna
cional teniendo en cuenta la magnitud territoria i 
y económica del desarrollo previsto. 

Desde el punto de vista de la Argentina debe 
destacarse el alto grado de complementariedad 
que puede existir en ciertos sectores económicos 
con el país. Dado que el proceso de moderniza
ción requiere el traslado de mano de obra hacia 
nuevas actividades con un mayor nivel de pro
ductividad, la Argentina puede suministrar pro
ductos alimenticios en co:idiciones ventajosas 
que permitan el adecuado abastecimiento de los 
sectores chinos no dedicados a actividades pri
marias. 

Asimismo, la Argentina cuenta con una rica ex
periencia en el campo de la adaptación de tec
nología industriales y agrícolas a condiciones dis
tinas a aquellas en que fueron originalmente 
desarrolladas. Dado que la gran abundancia de 
mano de obra en China torna más conveniente 
la utilización de tecnologías no intensivas en ca-

pital, la Argentina tiene la posibilidad de coope
rar en el proceso de .adecuación de las tecnolo
gías usuales a las particulares condiciones ·econó
micas chinas. 

La creación de una corriente exportadora hacia 
China, mantenida a través de niveles de precios 
y calidad adecuados permitirá al país participar 
en la probable expansión del mercado chino a 
través de las modificaciones que se están pro
duciendo en ese país. En este sentido, el apro~ 
vechamiento de las posibilidades que ya se pre
sentan dependerá en manera fundamental de la 
iniciativa privada, la cual deberá explorar y sa
tisfacer las nuevas oportunidades que las mis·iones 
oficiales hasta ahora emprendidas han permitido 
identificar. Las operaciones concretas ya reali
zadas, tanto con productos agropecuarios. como 
industrializados indican aue con un adecuado ni
vel de eficiencia y continuidad el mercado chino 
ofrece importantes perspectivas pa-ra los expor
tadores argentinos. 

La Secretaría de Comercio a través de la sub
secretaría de Comercio Exterior estará a disposi
ción de los sectores empresarios interesados para 
suministrarles información y asesorarlos al igual 
que la Consejería Económica en Pekín. 

Recientemente una empresa argentina acaba de 
firmar una carta de ·intención oara la instalación 
de una planta llave en mano para la producción 
de gas carbónico. 

De la misma forma existen otras posibilidades 
de formalizar operaciones llave en mano en de
terminados rubros, de manera especial, si las 
empresas hacen uso de las facultades de finan
ciamiento que otorgan las normas vigentes. 

Respecto de las relaciones bilaterales se· prevé 
que las exportaciones argentinas a China se tri
plicarán durante 1979, en relación con 1978. 

La importancia de este crecimiento no es sólo 
cuantitativa, sino también cualitativa, ya que in
volucra una verdadera amplfación de los rubros 
exportados. Cabe destacar que sólo una empresa 
industrial argentina estará proveyendo bienes para 
la industria petrolera china, por un valor aproxi
madamente equivalente al 50 por dento del total 
de las exportaciones argentinas a ese país en 1978. 
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Por .otra pairte se prevé para junio de este año 
la reunión de la Comisión Mixta ,que se ,real·izará 
en Buenos Aires y que casi seguramente estará 
presidida por el viceministro de Comercio Exte
rior chino, señor Chen Jie. Asimismo, China par
ticipará en dos ferias industriales a realizarse en 
setiembre y octubre próx,jmo en Buenos Aires 
y Salta (FERINOA). 

La misión argentina entregó también, informa
ción técnica relacionada con la producción en el 
país de máquinas herramientas, material para uso 
de la .industria petrolera, industria naval, así como 
antecedentes de empresas consultoras argentinas. 

La delegación asis1itiÓ también a la Fe·ria Indus
trial de Cantón donde se exhiben productos in
dustriales chinos con miras a su exportación. 

EN JAPON 

Convertido en 'la tercera potencia económica 
mundial, Japón, con un territorio relativamente 
reducido y 110 millones de habitantes, exporta 
90.000 millones de dólares e importa 70.000 mi
llones de dólares aproximadamente. De esta for
ma, su comercio global alcanza a los 160.000 mi
llones de dólares. 

La disciplina, la vocación del .trabajo, el talento 
comercial y el genio productivo japonés son fac
tores que permiten avisorar su continuado éxito 
económico y un papel trascendente en la econo-· 
mía internacional del futuro. 

Muy propicios para lograr un ac·e-rcamiento de 
vínculos económicos argentino-japonés !"esultaron 
tres encuentros aue tienen incidenoia en las re
laciones económicas entre Japón y Argentina. · 

El :primero correspondió a la ,reunión de la 
Comisión Mixta Empresaria Argentino-Japonesa 
que preside e·I titular de la Cámara Argentina de 
Comercio, Dr. Armando Braun, e integrada por 
un nutrido y calificado grupo de empresarios 
argentinos de distintos sectores del quehacer 
productivo; la segunda reunión de relevancia fue 
el Simposio sobre Come·rC'io e Inversión entre 
América La.Una y Japón, organizado por el Exim
bank. del Japón, juntamente co.n e·I Banco Latino
ameriicano de Desarrollo (BID) y el tercero lo 
constituyó la participación en la Feria Interna
cional de rPodiuctos lndusrtiales y Agropecuarios 
que se realizó en Tokio. ' 

La misión informó al gobierno japonés y a los 
empresarios de· ese pai,s. los aspectos salientes 
del programa de inve·rsión pública de la Argentina 
anunciados ya el año pasado por el Dr. Martinez 
de Hoz. 

Japón manifestó un gran inte·rés por pa·rticipar 
en alguno de los grandes proyectos, entre ellos, 
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Yaciretá y el Gasoducto Centro-Oeste. Entre las 
contrataciones en curso, muy adelantadas, pero 
que aún requieren una etapa de negociación, 
puede mencionarse el p·rimer tramo de la electri
ficación del Ferrocanil Roca. 

Los empresarios japoneses demostraron parti
cular interés en buscar asociaciones con empre
sas argentinas. La inversión japonesa en Argen- · 
tina es muy escasa, tanto s·i se la mide en tér
mino de sus inversiones internacionales, como 
de sus inversiones en América Latina. 

Debido a las particular·idades de la estructura 
comercial japonésa y de la drcunstancia de que 
se están produciendo cambios en su estructura 
prnductiva, no debe sorprender que las inversio-
nes que realicen japoneses con argentinos no 
pe·rsigan el propósito de surtir el mercado loe-al 
sino que también sea una forma de cooperación '-
que permita acceder a los mercados de terceros -... 
países y facilite el acceso al mercado japonés. 

En resumen, es de destacar que el extremo 
oriente ofrece un mercado importante que es sus
tancia·lmente ignorado por el productor argentino. 
Distancia, idioma, hábitos y modalidades explican 
pa-rc·ialmente la ausencia argentina. 

Doctor Guillermo Walter Klein (h.), secretario de 
Coordinación y Programación Económica. 
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El secretario de Comercio y Negociacio
nes Económicas Internacionales, licenciado 
Alejandro M. Estrada, presidió la delegación 
que concurrió a principios de mayo a Manila, 
Firipinas, para asistir a la V Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD). En el discurso pronun-

"Argentina llega a, esta reunión convencida de 
que el diálogo sobre los grandes problemas del 
comercio internacional y el desarrollo económico 
es el me,dio más idóneo para lograr el entendi
miento positivo entre las naciones. 

El gobierno argentino cree oportuno poner de 
manifiesto en esta V UNCTAD algunas de sus 
preocupaciones sobre la evolución internacional 
del comercio y particularmente sobre el recrude
cimiento del proteccfonismo. En los últimos años 
se podría decir que casi no hay conferencia int,er
nacional sobre problemas económicos, en que no 
se reflexfone con preocupación sobre esta cues
tión. 

Proteccionismo versus un comercio internacio
nal más libre, esto se debate en el mundo desde 
hace ya muchos siglos. Si bi,en ha habido coinci
dencia, más allá de las i<:f,eoloigías, en que un co

,erdo más libre produce mayor'e's ventajas eco
nómicas para la comunidad inte,rnadonal, cada 
tanto las. políticas inado1nales han rentrado en 
co111Wcto con tales convicciones. 

El principio de que más comercio arroja mayo
res ventajas que un comercio restringido, no sólo 

ciado ante la asamblea general de la confe
rencia, el secretario de Estado argentino pos
tuló la vía del crecimiento del intercambio 
con los "países más próximos" no solo en 
distancia sino también en intereses, para 
contrarrestar el avance del proteccionismo. 
El texto de su mensaje es el siguiente: 

ha sido demostrado en el mundo académico sino 
también en la experiencia histórica. 

Experiencia, no sólo de los países desarrollados 
sino también de los países en desarrollo. Las ven
tajas del comercio internacional para el creci
miento económico responden a una comprobación 
uiv,ersal. 

Debido al desarrollo de las comunicaciones se 
ha creado un marco más apto para el comercio 
internacional, al haberse achicado las distancias 
en términos económicos y logrado una mayor 
transpairencia de los mercados. 

Sin embargo, pese a esta· positiva experienda 
-cada tanto- surgen prácticas contrarias a un 
mayor comercio internacional. 

El crecimiento del comercio exterior en la post
guerra se ba,só en una disminución de ~as barre
ras arancelarias y no aranc,elarias -en ciertas 
ár,eas- dando lugar a un crecimi.ento económico 
mayor que en el pasado, benefidando a los países 
que implementaron esas políticas. 

Sin embargo a partir de los principios de la 
actual década, y particularmente desde 1973-75 
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años que la economía mundial entró en un mar
cado proceso recesivo, comienza el aumento sig
nificativo de las presiones proteccionistas pero 
con nuevas características. La primera consistió 
en que el proteccionismo de los países indus
trializados que estaba concentrado en los pro
ductos básicos o primarios se extendió a los pro
ductos industrializados, hacia los cuales se había 
impulsado a penetrar en el comercio mundial a 
los países en desarrollo. 

La segunda es que aquellos sistemas y medidas 
que anteriormente eran utilizados como paliativos 
momentáneos para solución de situaciones coyun
turales, dentro de las reglas admitidas por el 
GATT, se van transformando gradualmente en me
canismos sistemáticos mediante los cuales se 
busca asentar este nuevo proteccionismo para 
hacer frente a las crisis internas en los países 
industria liza dos. 

Vemos entonces que este llamado nuevo pro
teccionismo, se presenta bajo nuevas formas -de 
características no arancelarias- pero cuyos efec
tos son igualmente negativos. Prelievos, cuotas, 
"restricciones votuntarias de exportación", licen
cias de importación, p·recios mínimos, normas 

·sanitarias, derechos compensatorios, salvaguar
dias, etc., son algunas de las modalidades para 
encubrir políticas nacionales altamente protec
cionistas. 

El nuevo proteccionismo afecta a toda la co
munidad internac::ional pero fundamentalmente a 
aquellas regiones en que la necesidad de equi
pamiento y modernización son indispensables para 
su crecimi·e.nto económico. Sin embargo, ciertas 
naciones a los fines de resolver algunos proble
mas sectoriales de corto plazo, recurren a la 
actitud limitativa de su comercio exterior afec
tando su propio futuro económico de mediano 
plazo y limitando en forma inmediata los esfuer
zos modernizantes de las nac-iones menos des
arrolladas. 

Es que el pro~eccionismo no prnve·e una solu
ción real a los problema·s subyacentes del sectoir 
que se pretende proteger, a la vez que agrava 
las dificultades para lograr soluciones. de largo 
plazo. La solución de los problemas sectoriales 
deben, a nuestro entender, buscarse en forma 
condicionada a las metas de mediano y largo 
plazo, o sea la reestructuración misma de los 
sectores en crisis. 

El impacto inmediato de una medida protec
cionista (sea ésta de naturaleza arancelaria, o no 
arancelaria) es Un aumento en el precio del bien 
protegido en el mercado del país importador. 
Si bien este hecho puede significar una ventaja 
para el sector protegido, este costo adicional 
del proteccionismo lo soporta finalmente la eco
nomía en su totalidad, ya sea a través de los 
mayores precios que debe oagar el consumidor 
o por la pérdida de ingresos y nuevas oportuni
dades de empleo en industrias más eficientes. 
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Existen una serie de argumentaciones que son 
utilizadas por los gobiernos para justificar la 
adopción en medidas proteccionistas, aun cuan-
do simultáneamente proclaman y reiteran su 
adhesión a un sistema económico abierto. Re- .,... 
conocemos que el fenómeno del proteccionismo 4111111 
es complejo y que la interacción de factores 
económicos y sociales lleva a la adopción de me
didas que responden a presiones coyunturales. 

Resulta por lo tanto paradójico que mientras 
se reclama en los foros internacionales una ma
yor racionalidad económica en la asignación de 
los recu·rsos, simultáneamente se trabe el acceso 
de la producción exportable en nombre de no 
afecar los niveles ocupacionales y beneficios 
de algunas actividades. 

No negamos los esfuerzos que debe hacer 
cada nación en cuanto a la mejor asignación de 
sus inversiones y en ese camino está mi país,' 
pero sí rechazamos políticas que hagan que d!
chas reglas de juego no se cumplan en la tota.A1-
dad de la comunidad internacional y muy espe
cialmente en las áreas de mayor desarrollo eco
nómico. 

Señor presidente, quisiera señalar· que estamos 
casi al fin de la rueda de negociaciones comer
ciales del GATT y mi país ha inicialado el acta 
de las negociaciones y el texto de la mayoría 
de los instrumentos multilaterales, hasta ahora 
completados como prueba de nuestro deseo de 
proseguir hasta el fin de ellas en la búsqueda 
de resultados compatibles con los objetivos acor
dados en la Declaración de Tokio. 

El proteccionismo crea y ésa es la experiencia 
histórica, un mayor dista:nciami·ento entr·e los nii
veles de vida de los distintos países y, en tér
minos absolutos, afecta más a los riaíses que 
pretenden incorporarse a la economía internacio
nal, que a aque11os otros aue ya han conseguido j 
una posición preeminente. f 

Comprendemos los problemas coyunturales, es
to.5 siempre han ·existido y seguirán existiendo, 
pero rechazamos al proteccionismo como solu
ción a los problemas circunstanciales. Por esa 
vía se entra en un callejón de difícil salida. El 
proteccionismo genera más proteccionismo y este 
proceso acumulat-ivo debilita el crecimiento eco
nómico de toda la comunidad internacional. 

Este nuevo prnteccionismo procura de alguna 
forma subsidiar ciertas producciones internas al 
costo de las demás, precisamente en las nacio
nes aue más le deben a un comerdo más libre. 
Los resultados de tal actitud son claros. En el 
corto plazo disminuir los ingresos de las nacio
nes exportadoras y en el mediano y largo plazo 
limitar el crecimiento económico global de las 
áreas que deciden protegerse. '-. 

Esta falta de racionalidad económica muchas "
veces es la consecuencia de la falta de poder 
oolítko para transforma·r las estructuras econó
micas internas más que una actitud ideológica 
o técnica deliberada. 



Licenciado Alejandro M. Estrada, Secretario de 
Comercio y Negociaciones Económicas Interna

cionales. 

Tenemos la experiencia de que los plantees 
raci·onales muchas veces no han conseguido 
triunfar sobre los emocionales. También tenemos 
la experiencia de que los planteos coyunturales 
se han impuesto sobre los estructurales. 

Resumiendo señor Presidente -este nuevo 
proteccionismo parece ser la consecuencia de la 
falta de poder político para arbitrar entre lo con
veniente para el conjunto social y las convenien
cias para algunos sectores-. Es imposible el 
crecimiento económico en el largo plazo si cada 
sector desea mantener y aumentar sus ingresos 
con independencia de su productividad relativa. 

Esto finalmente causa estancamiento e infla
ción'. Si las acNtudes proteccionistas se genera
lizaran esto llevaría a una gran crisis y más 
grave que las vividas en el pasado porque la 
misma se originaría en última instancia en la 
incapacidad política de arbitrar. 

Este conflicto entre lo posiible y las a?;piracio
nes sectoriales es tal vez la raíz principal de la 
inflación y el estancamiento de ciertas econo
mías. El proteccionismo es un instrumento más 
para que ·ciertos sectores se impongan sobre los 
demás contribuyendo así al estancamiento y la 
inflación. 

Nuestra Nación iinsistirá por procurar que se 
imponga en las relaciones económicas interna
cionales una mayor racipnalidad ya aue de lo 
contrario se afectará a toda la comunidad inter
nacional, y por lo tanto nuestros propios in
tereses. 

Creemos que ha llegado la hora de que los 
países perjudicados por el proteccionismo de las 
áreas más desarrolladas. comiencen a reflexio
nar con toda seriedad sobre las alternativas rea
les que tienen en sus manos. Sería absurdo que 
frente a· este proteccionismo incipiente la actitud 

a seguir por la mayoría de los habitantes del 
mundo tuviera el mismo sesgo. Esto empeoraría 
aún más la situación de cada una de nuestras 
naciones. 

Por el contrario, la actitud a seguir debería 
ser aumentar el intercambio entre quienes re
presentan la mayoría numérica del mundo. Cabe 
reflexionar sobre s·i no habrá llegado la hora de 
que los países afectados, procuren abrir más sus 
economías ent·re ellos mismos. 

Sin ca·er en bilateralismos en cuanto al sistema 
de pagos cabe preguntarse si no ha llegado la 
hora de llevar a cabo las negociaciones para un 
mayor intercambio entre los países más próxi
mos. Con la palabra próximo no solo me refiero 
a la distancia física sin.o también a los países 
más próximos por su comunidad de intereses. 

Porque si bi·en es cierto que un grupo de na
ciones afecta a la economía internacional tam
bién es cierto que es muy grande el camino a 
.-ecorrer en cuanto a la liberación del comercio 
entre las naciones en desarrollo. 

Cada país debe·rá ir pensando en las alterna
tivas con realismo y racionalidad. El camino a 
seguir no deberá ser acompañar las actitudes 
irracionales de algunos pocos ni solamente limi
tarnos a expresar nuestros lícitos reclamos sobre 
estos temas. 

Debemos buscar nuestras propias soluciones 
nacionales y también nuestros propios acuerdos 
para una economía más abierta entre los más 
próximos. Esto hace parte de lo que entendemos 
como cooperación económica y técnica entre paí
ses en desarrollo dentro de la cual han consti
tuido un paso destacado los logros alcanzados 
en la Conferencia de Cooperaoión Técnica cele
brada en Buenos Aires en setiembre de 1978, 
cuya puesta en marcha comenzando a nivel re
gional, constituye ahora responsabilidad urgente 
de toda la comunidad internacional. 

Así como es imperiosa y urgente la necesidad 
de la apertura e incremento de mercados para 
los países en desarrollo, debe asegurarse tam
bién el acceso de nuestros países a todas las 
formas de tecnología, incluso las más avanzadas. 

Es necesario crear y mantener las condiciones 
para que se opere un flujo constante y creciente 
de transferencia de tecnología. 

Finalmente, señores, nuestro país quiere tam
bién dejar planteado en esta conferencia otro 
aspecto al Cjue le damos la mayor importancia. 
Este tema es el de la pobreza extrema. 

Todos los aquí presentes hemos tenido la ex
periencia de ver en ciertas áreas la escalofriante 
realidad de la pobreza ex'rema. Y por pobreza 
extrema no nos estamos refiriendo a problemas 
relativos, s·ino a situaciones límite en términos 
absolutos. Nos estamos refiriendo a aquellos 
hombres que hoy como ayer no. tienen la posi
bilidad de subsistir en condiciones biológica
mente ·aptas. 
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Nos referimos a aquellos hermanos que en 
este mundo ni se alimentan ni tienen el acceso 
a la sanidad necesaria como para desarrollar 
una actividad biológica y psíquica en condicio
nes mínimas. 

La experiencia nos indica que la pobreza ex
trema aún no se ha podido extinguir. El creci
miento económico dfo lugar a que hoy este pro
blema sea menor que en el pasado. De ese 
progreso nos alegramos. Sin embargo, igualmente 
subsist1e e1I hambre, y la ,incapacidad ps.íquica 
consiguiente. 

Se han encarado diversos programas para re
solver este problema que todos los seres huma
nos deseamos corregir. 

Creo que es oportuna esta reunión para poner 
en mani.fiesto que la solución a esta cuestión 
no se resolverá solamente por mecanismos de 
mercado y radonalidad económica. Pareciera y 
esta e·s la ·experiencia a nivel nacional, que 
esta pobreza extrema requiere también las so
luciones soHdarias y los actos gratuitos. 

Mi país como muchos otros han contribuido, a 
través de la ayuda alimentaria y de su asisten
cia técnica, a mitigar algunas situacio'nes afli
gentes. 

Es hora que nuestros países hermanados en 
la búsqueda de soluciones, logremos erradicar 

muy pronto lo que aquí hemos significado con 
la expresión "pobreza extrema". 

A modo de síntesis, Sr. Presidente y señores 
delegados, mi país cree firmemente que las limi
taciones al comercio internacional representan ..11111 

uno de los peligros más serios para el progreso "' 
económico internacional y especialmente para los 
países en desarrollo. Por ello auspiciamos no solo 
el diálogo para cambiar la actitud de quienes 
propioian estas medidas, sino también todas 
aquellas acciones que sean conducentes a crear 
un mayor comercio. Especialmente los acuerdos 
entre l·os que aquí hemos denominado los países 
más ·próximos, no solo en lo aue respecta al 
comercio, sino también a la transferencia de tec
nología, el transporte, etc. 

Y finalmente en el terreno de los problemas 
más urgentes, entendemos que la pobreza extre-
ma debe ser resuelta por medio de una evalua
ción más acertada de las prioridades naciona~es' 
y también internacionales. . 

Al concluir este breve mensaje permítame se
ñor Presidente, expresar nuestro reconocimiento 
al gobierno de Filipinas oor el formidable esfuer
zo que representa la organización de esta confe
-rencia y por el cordial recibimiento y atenciones 
de que somos permanentemente objeto quienes 
de ella participamos por parte de sus autoridades 
y pueblo. 

LAS .. EXPORTACIONES A LA C .. e: E . . 
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Un· estudio d.e la evolución _global· del comercio argenti~o con la Comu·nidad EconÓ-. 
mica Europea (CEE) dura,nte el período 1973/ 78 dio a conocer la Secretaría de Comercio;1y 
Negociaciones Económicas Internacionales. . . 

El análisis revela que las exportaciones de la CEE al país aumentaron un 21 por cien
to eri 1978 respecto. del año ánterior, en tanto las importaciones de prqductos argentinos por 

·países de la región se incrementaron en un 22 por ciento. 
El saldo de la balanza indicó un crecimiento del 23,2 % en el superávit del país.: 
Durante 1978, el miembro de la Co.munidad . que mantuvo el intercambio más sig~ 

nificati~o. con l_a Argentina fue la . República :Federal de Alemania, que exportó por ·472;6 
millon 1es de dólares (33,9 % del total de la CEE) e importó por 703,7 millones de la mis-· 
ma moneda (27,9 % del total); la siguió Italia, ·que exportó por 357,7 millones de dólares (25,6 

.por cienfo) e importó _por 533,6 mill.ones (21,2por cie~to). • 

. Exp~rtaciones Importaciones .. 
Año argentinas argentinas Saldos 

a la e.E.E. desde la e.E.E. 

1973 
~ 

1.663 620 1.043 
1974 i.565 986 579 

. 1975 1.082 991 91 
1976 1.503 808 695 
1977 2.065 1.154 911 
1978 2.518 1.396 1.122 

Las cifras indican millones de dólares. <t 



PRESTAMO DEL BID POR U$S 155 MILLONES 
~ PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA CENTRAL ALICURA 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo aprobó el 9 de mayo 
último un préstamo por 155 mi
llones de dólares , para la cons
trucción de la Central Hidro
eléctrica de Alicurá, sobre el río 
Limay (Ne·uquén) que tendrá una 

/ capacidad de 750.000 kilovatios. 

~ El crédito fue otorgado a la 
empresa Hidroeléct•rica Nord Pa
tagónica S.A. (H 1 DRONOR), co
mo sociedad gubernamental que 
construye y explota obras eléc
tri.cas e h-idráuHcas en la región 
del Comahue. 

El costo total del proyecto está 
estimado en el equivalente a 
736 millones de dólares. A los 
155 millones del BID se agregan 
76,l millones provenientes de 
crédi.tos de proveedores y 505,2 
mi.llones de dólafes provenien
tes de los recursos del fondo 

~ del Chocón-Cenos Colorados. 

El préstamo fue otorgado de 
los recursos inte-rregionales de 
la institución, con un plazo de 
23 años y un interés anual de 
7,5 por ciento. Será restituido 
en dólares u otras monedas dis
tinas de la argentina, _que for
men parte del capital interregio
nal y se amortizará mediante 
cuotas semestrales, la primera 
de las cuales se pagará a los 
seis años y m~dio de la fecha 
del contrato de préstamo. 

Con el oforgamiento de este 
,_l'~réstamo por el BID la Argentina 

prácticamente ha completado su 
programa de operaciones para el 
presente año, restando solamen
te el otorgamiento de un crédito 

por 30 mil·lones de dólares des
tinado a la terce·ra etapa de·I 
Plan de Electrificación Rural. 

ALI CURA 

El proyecto de Aliwrá forma 
parte del Plan de Generación y 
Transmisión de Ene·rgía Eléctrica 
elaborado a partir de setiembre 
de 1976 por la Secretaría de 
Estado de Energía a través de su 
Subsecretaría de Energía Hidro
eléctrica y Térmica. Dicho Plan 
en su primera fase corresponde 
al período 79/85, y ha permitido 
la adecuación de los proyectos 
energéticos a la demanda pre
vista, ordenando su impacto fi
nanc;iero en el tiempo y en el 
sector. 

El emp.!azamiento de Alicurá 
se encuentra ubicado en la Pro
vinciia del Neuquén, sobre el río 
Limay a unos 100 Kms. aguas 
abajo de la ciudad de San Car
los de Bariloche y a aproxima
damente 1500 Kms. al sudoeste 
de la ciudad de Buenos Aires. 

El propósHo del proyecto es 
apmvechar un recurso natural 
renovab·le con el objeto de pro
ducir una generación de energía 
del orden de 2360 GWh al año, 
incrementando la capacidad ins
talada del sistema interconecta
do nacional en 750 MW. 

CARACTERISTICAS 
DE LA REGION 

La cuenca del río Limay, has
ta el emplazamiento de las 

ob·ras, alcanza una superficie de 
aproximadamente 7000 km 2 , ca
racter.izándos·e por la pr·es•encia 
de grandes lagos, dentro de los 
cual·es el Nahuel-Huapí da origen 
al río que denomina la Cuenca .. 
E·sta órcuns.ta·ncia Hene un no
torio efecto ·regulador sobre los 
caudales del río, cuyo aforo se 
efectúa desde dos estaciones 
cercanas al emplazamiento, el 
que ha permitido establ·ecer un 
módulo de 264 m•3 /seg. con un 
caudal mínimo y máximo men
sual de 36 y 688 rn3{seg., res
pectivamente. 

BENEFICIOS DE LA OBRA 

El embalse de Alicurá tendrá 
un ef.ecto atenuador en las ere~ 
cidas del río. 

Por otra parte se ha comp•rO
bado que la explotación de la 
central AHcurá or.iginará un au
mento en la potenc.ia media 
mensual del Chacón cercano al 
4 % y en el futu.ro aprovecha
miento i,nmediatamente aguas 
abajo de Piedra de Aguila el 
incrnmento será del 8 %. 

DETALLES 

El Proyecto Alricurá consiste 
en las siguientes obras, cuyas 
características y dimensiones 
principales se destacan a conti
nuaci6n: 

- Túneles de desvf o: 

Dos túneles revestidos de hor
migón pa-ra el desvío del río 
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ubicados en la margen derecha 
con una longitud total de 1520 
m., un diámetro de 9 m. cada 
uno y una capacidad de des
carga de 1200 m3 /seg. Uno de 
los túneles será obturado una 
vez cerrado el río, mientras que 
el otro continuará operando en 
las oportunidades requeridas co
mo un descargador de fondo. 

- Presa 

Una presa de material gr:anula.r 
con núcleo impermeable de ar
cilla, que t·endrá un volumen de 
aproximadamente 13.000.000 m3 , 

una altura de 120 m. y una lon
gitud en S•U cresta de 880 m. 
Este cierre del río almacenará 
un embalse de aproximadamente 
3200 millones de m3 , operando 
a cota máúma de 705 m.s.n.m. 
El lago artificial tendrá una su
perficie de 60 km)! y un largo 
de 35 km. llegando su cota hasta 
la ·confluencia con el río Traful 
a unos 70 kms. del centro tu
rístico de Bariloche. 

- Estructuras de toma y d'e 
evacuación de crecidas 

Ubicadas sobre la margen iz
quierda, con un canal y dársena 
común que conducen a la boca
toma .de tr·es compuertas planas 
y al aliviadero con tres com
puertas radiales y de una capa
cidad de 3000 mª/seg. La boca
toma se continúa hasta la casa 
de máquinas mediante tres tu
berías de pres·ión de 6.8 m. de 
diámetro y 280 m. de longitud 
cada una, enterradas en una zan
ja excavada a cielo abierto. Las 
descargas del vertedero s·e pro
ducen en un canal con una 
transición de 50 m. y un tramo 
de fuerte pendiente de 180 m. 
que termina en un disipador de 
energía tipo salto de esquí. Am
bas estructuras estarán provis-
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tas de sus correspondientes ins
talaciones de rejas, compuertas 
de operación y emergencia, así 
como de las grúas pórticos para 
su manipuleo. 

.:.. Canal de descarga 

Será costruido un canal die 
r·estitución de las aguas turbi·
nadas de aproJQimadament·e 8 
kms de longitud. 

Pa·rte d:e la excavación será 
utilizada pa·ra los espaldones de 
la presa y con una capaC'idad 
aproximada de 4100 m3/s~g. 

- Obras de generación 
y transformación· 

Una central hidroeléctrica a 
cielo abierto tipo convencional, 
ubicada ail pi·e de la p1resa sobre 
la margen izquierda donde se 
instalarán tres unidades genera
doras tipo Frands. 

- Equipamiento 

Constará de 3 equipos turbo
generadores de 257 MW, y 3 ge
neradores de 280 MWA de po- A 
tencia nominal con sus corres
pondientes módulos de transfor
mación. Como complemento se 
adquirirá el equipo eléctrico de 

· control y medida, el equipo me
cánico auxiliar y el puente grúa. 

- Caminos auxiliares y villa 
temporaria 

Construcción de aproximada
mente 12,5 kms de caminos de 
acceso y terminación de la villa '
temporaria para dotar de acceso ~ 
a la zona de emplazamiento y 
alojamiento de servicios para 
unas 4000 personas. 

Reubicación de la Ruta Nado
nal N9 237 -'que ·en un tramo 
de 37 kms quedará inundada 
por el embalse- y construcción 
de dos. puentes sobre la misma. 

OBRAS DE HIDRONOR EN EL COMAHUE 

Chile • Zapela 

Provincia del Neuquén 

A/o Negro 

Provincia de Río Negro 

- terminadas 

- en cons1rucc1on 
e; en estudio 

N 

50km t 
~~~~ 
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La minería es el sector eco

nómico que más ·creció en el 

trienio 1976/78. Lo hizo en forma 

sostenida, homogénea y regular 

sin los retrocesos que suelen 

/ ocurrir en procesos de desarrollo 

,,. de mera coyuntura. 

Tal es lo revelado por el se

cretario de Estado de Minería, 

Dr. Fernando Puca Prota, en oca

sión de su visita a la ciudad de 

San Salvador de Jujuy para pre

sidir la inauguración de la Jor

nada Nacional sobre Industria 

Minera. 

El valor agregado generado por 

el sectot minero, excluido los 

combusibles, creció con una ta

sa promedio anual de 4,36 por 

~ ciento. 

To·.·.· .. ····.·.· l ?; 
' 

f'P'"· ) 

1 ~ 
El marcado crecimiento del 

sector minero no deja de ser 

significativo pues lo ha conse

guido a través (y no al cabo) de 

los últimos tres años, máxime 

porque los resultados en minería · 

difícilmente pueden ser obteni

dos en el corto plazo. 

Puede mencionarse al respecto 

que el empresariado minero na
cional dio una inmediata y afir

mativa respuesta al programa 

económico iniciado en abril de 

1976. 

El camino hacia el desarrollo 

minero, según lo expresado por 

el Dr. Puca Prota, seguirá am

pliándose sobre las siguientes 

premisas: eliminación acelerada 
de las restricciones para explo-

rar, explotar y comercializar la 

producción de minerales; inten

sificación de la promoción de 

. nuevas exportaciones y activida

des mineras integradas regional

mente, mediante el otorgamiento 

de beneficios impositivos de ca
rácter general y los especiales 
adesuados a la factibHidad po

sitiva de cada proyecto; revita

lización y vigencia plena de la 

filornfía del código de Minería, 

que estimula y premia a la ac

tividad privada con la propiedad , 

minera de los yacimientos que 

descubra; posibilidad de equipa

miento específico calificado y de 

aprovisionamiento de insumos 

críticos a precios internaciona

les; financiamiento ajustado a 

las características especia les del 
sector, en especial para la pe
queña empresa de capital na
cional durante la etapa de riesgo. 

Mientras se concluyen de ela

borar las fórmulas para inversio
nes de capital intensivo que re
claman más de un millón de 

kilómetros cuadrados de monta

ñas, mesetas y costas minerali
zadas, el cámino a seguir es el 

marcado, porque sus resultados 

están a la vista: 

Una mayor participación en e·I 
producto bruto interno; incre-

Yacimiento de Bórax "Tincala
yo". Explotación a cielo abierto, 

Tincalayo, Puna Salteña. 
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Extracción de mineral de estaño 
en la Provincia de Jujuy. 

mento en el valor de las expor
taciones; aumento de la produc
ción y contención de las impor
taciones son rasgos que han ca
racterizado a la actividad mine
ra en los últimos 3 años. 

Ello obedece a· que el actual 
Proceso de Reorganización Na
cional ha puesto énfasis en la 
promoción de la actividad mine
ra privada, especialmente en la 
etapa explorativa. El país nece
sita saber qué tiene y cuánto 
tiene en materia de recursos mi
nerales y el camino es la in
vestigación geológica y minera 
del territorio nacional, que es un 
servicio público a cargo del Es
tado. La exploración de los ya
cimientos existentes debe ser 
materia de una fuerte promoción 
para que sea suficientemente 
atractiva a la actividad privada. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones argentinas 

de minerales aumentaron, duran

te el período 1972178 a una tasa 

promedio anual acumulativa del 

19,S por ciento. En el último año 
del período (1978) la Argent'ina 
exportó 72 productos distintos a 
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más de 30 países por intermedio 

de 170 firmas exportadoras. El 

volumen global fue superior a las 

100.000 toneladas. 

Durante el primer trimestre de 

este año, las ventas de minera
les al exterior llegaron a 8,2 
millones de dólares. Esta cifra 

representa un aumento del 5,1 

por ciento sobre el mismo pe

ríodo del año anterior. Esta 

acción está s:iendo impulsada 

desde el ámbito oficial. Por re

solución del Ministerio de Eco

nomía fueron reducido a cero ~os 

derechos de exportación de sus

tancias minerales. Ello ha per

mitido la remisión externa de 

nuevos productos y el mejora-

Labores exploratorias realizadas 
por la Secretaría de Estado de \ 
Mineria en "El Atajo", Provincia 

de Catamarca. 

miento de las condiciones ex

portadoras. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (c. f.) 
Estructura porcentual respecto al total nacional 

FUENTE: Secretaria de Estado de Minería (Dirección Nacional de 
Economía Minera) en base a datos del B.C.R.A. 



Camino de alta montaña. 

PLAN VIAL DE CINCO AÑOS: 
~TRES MIL KILOMETROS ANUALES 

DE NUEVAS RUTAS 
V RECONSTRUCCION 

En los últimos años la plani
ficación vial ha venido represen
tando una de las tareas consi
deradas como de mayor impor
tancia en el país. Ello obedece 
a la preferencia que existe en 
la Argentina por la utilización 
del transporte por carretera para 
~ movilización de bienes y per

,,..-sonas, así como a los cada vez 
mayores requerimientos de la 
economía. Sobre esto último me
rece señalarse la expansión de 
la actividad productiva industrial 

y c:>mercial con la consiguiente 
radicación de industrias y pobla
ciones en nuevas zonas del in
terior que reclaman nuevas vías 
de comunicación. Asimismo, el 
crecimiento del sector agrope
cuario y el impulso del comer
cio exterior, impusieron la nece
sidad de perfeccionar y adecuar 
e.1 esquema de los caminos prin
cipales que conforman la Red 
Troncal Nacional, a fin de unir 
el país en todos los rumbos y 
extensión de la superficie de su 

territorio, asegurando comunica
ciones permanentes entre los 
principales centros urbanos y re
gionales, así como las vincula
ciones internacionales. Sobre la 
base de estas consideraciones 
generales y otras más específi
cas se ha confeccionado un plan 
que en términos de obras sig
nifican la construcción de 1.000 
kilómetros anuales de nuevos 
caminos y 2.000 kilómetros anua
les de construcción durante un 
lapso de cinco años. 
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Autopista en la Provincia de Córdoba. 

Las tareas de planificación vial 
representan una labor permanen
te que comprende: la prepara
ción de planes detallados de 
obras para el corto y mediano 
plazo, con programas de inver
siones; planes enunciativos de 
largo plazo y, anualmente, el 
Plan Analítico de Trabajos Pú
blicos para el ejercicio corres• 
pondiente. 

ción de las necesidades y las 
metas que se programen, sino 
que están limitadas por los fon
dos aue se le asignen a la Di
rección Nacional de Vialidad de 
acuerdo con las prioridades re
lativas de la obra vial. 

ANTECEDENTES 

Desde la promulgación de la 
ley caminera en 1958, la evo
lución de la estructura so::ioeco-

La magnitud de tales planes 
depende no solo de la aprecia-
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A fines de abril la Dirección Nacional de Vialidad habilitó 
al tránsito vehicular un tramo de 530 kilómetros de la ruta 
nacional NI.> 14, la cual sirve de conexión con los puentes 
internacionales que sirven de unión con las vecinas repú
blicas del Uruguay y Brasil. 

El corredor librado al tránsito se extiende desde el com
plejo vial ferroviario Zárate-Brazo Largo hasta el puente sobre 
el río Uruguay que vincula a la ciudad correntina de Paso de 
los Libres con la brasileña de Uruguayana. 

La Dirección Nacional de Vialidad tras estudios realizados 
a comienzos de la presente década, encaró la ejecución de 
trabajos que revirtieron la situación de aislamiento de las 
prorincias mesopotámicas (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), 
convirtiéndose, a la vez, en paso obligado para bl•ena parte 
<!el intercambio regional. Los puentes internacionales Puerto 
Unzlie-Fray Bentos y Colón-Paysandú con el Uruguay, así como 
Paso de los Libres-Uruguayana con el Brasil, son ejemplo 
de ello. A ellos debe agregarse el enlace carretero sobre el 
coronamiento de la presa de Salto Grande (otra conexión con 
el Uruguay), el proyectado puente Posadas-Encarnación y el 
enlace sobre la futura presa Yaciretá-Apipé, ambos con la 
República del Paraguay. 

La habilitación de la ruta nacional Nº 14 en el tramo 
alud;do dinamizará el movimiento económico y comercial de 
la mesopotamia, una de las zonas más ricas de la Cuenca 
del Plata. 

nom1ca del país llevó a una si
tuación de necesario análisis en 
cuanto a las rutas incluidas en 
la Red Nacional, pues algunas 
de ellas dejaron de cumplir los A 
fines previstos. De igual modo, 
otros caminos de jurisdicción 
provinCial fueron tomando las 
características de interés na-· 
cional. · 

Con el objeto de determinar 
.los parámetros de clasificación 
de la red total del país, en este 
plan, se utilizó un criterio téc
nico de funcionalidad, que tomó 
en cuenta la forma en que se 
canaliza el tránsito, la longitud 
de los viajes y la necesidad de 
proveer acceso a las propieda-\ 
des y movilidad adecuada a los 
usuarios. 

Así, los caminos del país fue
ron clasificados en tres catego
rías: arteriales, colectores y lo
cales. 

Sobre esa base, la Red Troncal 
Naciona 1 quedó constituida por 
un número de rutas que total·i
zan 37.000 kilómetros de lon
gitud. 

La cifra expresada comprende 
9.000 kilómetros de red arterial 
principal que proveerá un alto 
nivel de servicios en términos 
de movilidad o velocidades de 
cperación, cubriendo la mayor 
parte de los viajes de larga JI 
distancia, absorbiendo un 60 por • 
ciento del tránsito del país. Al 
(especto se estima que en un 
plazo relativamente corto se po
drán alcanzar velocidades direc
trices de 120 km/hora en la ma
yor parte de ellas. 

Los restantes 28.000 km con-. 
forman los s.istemas arteriales 
primario y secundario. El prime
ro de ellos servirá a los viajes 
interregionales e interprovincia
les de larga distancia no desa
rrollados en la arterial principal. 
Dentro de este sistema la velo
cidad operativa variará entre los 
60 y 100 km/hora. 

El sistema arterial secundari~ 
por su parte proveerá facilida
des a viajes interprovinciales de 
más corta distancia y su velo
cidad estará fijada entre 50 y 
80 km/hora .. 



OBJETIVOS 

La política oficial en materia 
vial tiene fijada prioritariamente 

1r1i. .la rentabilidad de la obra públi
~ ca, su realización dentro de una 

armónica distribución espacial, 
el mantenimiento del patrimonio 
vial y el cubrir los requerimien
tos que la defensa del país exija. 

Para cumplir con esos objeti
vos previstos en la planificación 
comenzó un estudio con el fin 
de evaluar el .estádo actual de 
los pavimentos y las necesida
des futuras, o sea, fijar el orden 
de prior:idad de las realizaciones 
logrando al mínimo costo dar 

/ servic.io al mayor número de 
~ usuarios. 

Al mismo tiempo se ha pre
visto la intensa participación de 
la actividad privada en la obra 
vial. A tal fin se tratafá de trans
ferir toda~ aquellas tareas que 
res,ulten especificables y mensu
rables, como por ejemplo en el 
mantenimiento de caminos, los 
se·llados, tratamientos, bacheos, 
etc., reteniendo dentro del ám
bito oficial las dotaciones nece
sarias para cubrir obras de emer
gencia. 

l PROGRAMA 

Redimensionada la Red Tron
cal Nacional, de los 37.000 kiló
metros solo se hallan pavimen
tados 24.000. Previstas las varia
cio!1,es crecientss de tráns,ito se 
ha planificado habilitar en los 
próximos cinco años, entre 800 
y 1.000 km anuales de obras 
nuevas. Con ello se llegaría al 
año 2000 con toda la Red Tron
cal Nacional pavimentada. 

De igual modo se ha determi
nado reconstruir en los próximos 
cinco años los caminos más de

/f:eriorados, habiéndose encarado 
,r simultáneamente un estudio de 

evaluación de pavimentos que 
permitirá luego programar los 
trabaJos fijando un adecuado or
den de prioridad. 

Ruta que une Tucumán con Rosario de la Frontera en Salta. 

Es de señalar que debido a 
la extensión de las rutas del 
país, se requiere un plan de re
construcciones de 10 años de 
plazo con un alcance medio de 
2.000 km anuales. 

DESARROLLO 

Durante 1978 fueron pavimen
tados 1.436 kilómetros de rutas, 
3.402 metros de puentes y se 
reconstruyeron 638 kilómetros de 
caminos. 

Con reladón a las principales 
obras en marcha se iniciaron los 
llamados a lidtaC'ión del progra-

ma ~inanciado con el IV prés
tamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento que 
abarca un total de 46 obras dis
tribuidas en 14 provincias. 

En el año en curso se·rán lici
tadas las obras financriadas en 
gra!1 parte por el Fondo de De
sarrollo Regional y aportes de 
provincias. 

Finalmente, fue preparada una 
nómina tentativa de obras de re
construcción del orden de los 
4.500 kHómetros, a efectua-r en 
el período 1980/82. Su costo fue 
estimado en 200 millones de dó
lares que será financiado par
cialmente por el Banco Inter
americano ·de Desarrollo. 

Caminos para el desarrollo y expansión de Santiago del Estero. 
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Modelo a escala de la futura planta papelera. 

~~~ffe\~rEl Lªffe\~~ [Q)~~~~o~ 

A PARTIR DE -LA CANA DE AZUCAR 
El 8 de mayo último, el presidente de la Na

ción, Tte. Gral. (RE) Jorge· Rafael Videla, presi
dió en la provincia de Tucumán la ceremonia 
de colocación de la piedra basal de la segunda 
planta que habrá de produdr en el país papel 
para diarios, pero la primera que utilizará como 
materia prima el bagazo de la caña de azúcar. 

Se trata del establecimiento fabril de la empre
sa Papel de·I Tucumán S.A., cuya construcción se 
iniciará a la brevedad en La Reducción, muni
cipio de Lules, 23 kilómetros al sud de San Miguel 
del Tucumán, capital provincial. 

22 

Este proyecto que ahora ingresa en su etapa de 
ejecución, tuvo origen en la necesidad de asegu
rar para los diarios del país el total abasteci
miento de su insumo principal: el papel. 

Para ser efectiva dicha aspiración fue plan
teada la alternativa de -recurrir a una fuente de 
materias primas diferente de la tradicional que'-.. 
se basa en recursos forestales. "" 

Esto condujo a considerar el bagazo de caña 
de azúcar como la alternativa más adecuada ¡:-..or 
cuanto su uso ya está vastamente difundido en el 
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mundo para la fabricación de distintos papeles 
de calidad. 

EL BAGAZO 

La elección del procedimiento para fabricar pa
pel de diario a partir del bagazo fue objeto de 
un detallado estudio. Esta es una tecnología que 
ha experimentado un extraordinario perfecciona
miento en los últimos años, como la mejor res
puesta a la escasez de recursos forestales que no 
pueden crecer al mismo ritmo de expansión del 
consumo en el mundo. 

Es de señalar que el desarrollo económico y 
cultural de las naciones se refleja directamente 
en la demanda de papel. Hasta el presente la 
Argentina está a la cabeza de América Latina 
con un consumo, sólo de papel para diarios, del 
crden de 10 kilogramos oor habitante, siguiendo 
Chile con 6, Brasil con 3, y México con 2 5 ki
logramos. 

Papel del Tucumán se decidió por el proceso 
desarrollado por el especialista mexicano Doctor 
Sandro Cusi, que posee como antecedente dos 
grandes fábricas de paoe,I para diarios: una en 
Perú (aue se encuentra en producción) y otra 
en México. ,,. 

UBICACION DE LA PLANTA 

La opción del bagazo de caña para este pro
ceso papelero exigió un examen detallado de la 
lccalización de la planta. Por tal motivo se tuvo 
en cuenta aue el 60 por ciento del bagazo pro
ducido en el país está concentrado en una franja 
de 100 kilóme~ros de largo por 25 kilómetros de 
ancho en la provincia de Tucumán. 

Luego de definir la macrolocalización, se ana
lizó detalladamente la mejor ubicación dentro del 
área, seleccionándose finalmente un terreno de 
250 hectáreas en La Reducción, y a 2.000 metros 
de la ruta 38. 

La planta tendrá una supérficie cub,ierta de 
39.000 metros cuadrados. Su construcción dará 
ocupación a unas 1.200 personas y cuando se 
inicie la producción la dotación será de 500 per
sonas. El diseño incluye grandes playas pavimen
tadas para la ,recepción y manipuleo de bagazo. 

LA MAQUINA DE PAPEL 

Para la fabricaoión de papel serán empleados 
los equipos de pulpa y la máquina papelera ad
qui·ridas a las firmas Voith S.A. Máquinas e Equi
pamentos, de Brasil, y J, M. Voith de la Repú
blica Federal de Alemania. 

La máquina de papel se destaca por sus gran
des dimensiones: 100 metros de largo por 8 de 
ancho y 15 de altura. Tiene un peso total de 
aproximadamente 4.500 toneladas. 

El equipo en cuestión producirá una hoja de 
7,62 metros de ancho, a una velocidad de crucero 
de 660 metros por minuto. A este régimen la má
quina entregará 333,33 toneladas p_or día sobre 
12 base de 330 días de labor en el año, de modo 
que la producción anual estará en el orden pre-
visto de 110.000 toneladas. · 

Para la elabcración de papel para diarios, la 
máquina será alimentada con una pasta cuyo 
contenido fibroso será de un 90 por ciento de 
pulpa semiquímica de bagazo y un 10 por ciento 
de pasta química Kraft de fibra larga. 

Ei cronograma de trabajo elaborado por los 
equipo.> técnicos de la empresa-, establecen en 
30 meses el plazo de construcción e instalación 
de todo el complejo industrial. Además prevé otro 
plazo de 6 meses para la puesta en marcha y el 
ajuste de la planta hasta su punto óptimo. 

Este plan significa que en el primer semestre 
de 1982, Papel del Tucumán S.A., estará ya entre
gando sus bobinas a la prensa escrita argentina. 

El Presidente de la Nación, Tte. Gral. (RE) Jorge 
Rafaei Vi_dela, durante la ceremonia. 
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Si bien con anterioridad al 
año 1930 existía en el país una 
incipiente industria del caucho 
que reunía 15 establecimientos 
con una población de 1.600 
obreros, el verdadero desarrollo 
comienza con la Segunda Gue
rra Mundial. 

Durante su transcurso, Id in
dustria manufacturera del cau
cho mostró su vitalidad, ya que 
pudo abastecer casi normalmen
te al país de productos manu
facturados esencia les para man
tener en funcionamiento los 
transportes; proveer los artícu
los sanitarios y las piezas y 
repuestos necesarios para man
tener en actividad todo el apa
rato productivo. 

Años después, en 1956, ya el 
sector había adquirido fuerza 
propia, agrupando una cantidad 
de alrededor de 63 empresas 
que fabricaban no solo toda la 
gama de artículos varios, sino 
también correas, telas engoma
das y cintas transportadoras pa
ra uso industrial; caños y man
gueras, componentes del calza
do, así como piezas de goma 
para la naciente industria au
tomotriz. 

Un grado de evolución de es
ta industria puede advertirse 
analizando las modificaciones 
sufridas por la importación de 
artículos manufacturados de 
caucho. 

24 

• 

IMPORTACION DE ARTICULOS MANUFACTURADOS DE CAUCHO 

ARTICULOS 

Caños de goma, sin inserción de 
tela 

Caños de goma, con inserción 
de tela 

Caños de goma, no tarifados 

Caucho medicinal, bolsas, fajas, 
telas, etc. 

Caucho medicinal, sondas desde 
5 mm 0 

Cámaras 

Cubiertas 

Bandas de caucho para billares 

Calzado de caucho 

Caucho en planchas, fabr. suelas 
zapatos 

Caucho, gomas de borrar 

Caucho, gutapercha 

Caucho, hilos para telar 

Llantas de caucho para coches 

Planchas, válvulas, correas, de 
caucho 

Planchas, válvulas, correas con 
inserción de .tela o metal 

Tacos y suelas de goma 

Año de mayor 
importación 
desde 1946 

1947: 39.478 kg 

1947: 366.943 kg 

1951: 6.214 kg 

1946: 126.666 kg 

1953: 33.827 kg 

1947: 951.066 kg 

1947: 14.163.419 kg 

1948: 2.725 kg 

1947: 235.506 kg 

1948: 348.380 kg 

1947: 21.670 kg 

1953: 4.826 kg 

1955: 277.946 kg 

1946: 216.284 kg 

1950: 108.120 kg 

1950: 167.361 kg 

1947: 164.189 kg 

Importación 
1953 (*) 

Nada desde 1955 

1956: 20.042 kg 

Nada desde 1955 

1956: 30 kg 

1956: 651 kg 

1956: 886 kg 

1956: 103.350 kg 

Nada desde 1950 

Nada desde 1950 

Nada desde 1953 

Nada desde 1950 

1956: 

1956: 

1956: 

1956: 

1956: 

250 kg 

10.380 kg 

48.728 kg 

1.769 kg 

8.749 kg 

Nada desde 1949 

(*) En la actualidad, las cifras de importación no son significativas. 



Los 20 renglones más impor
tantes que se importaban en 
1947 quedaron reducidos a 8 en 
1956, algunos de ellos con vo
lúmenes de poca significación. 
Esto indica aue no solo se si
guieron fabricando los artículos 
tradicionales, sino que tamb.ién 
se e1Jcaró el reemplazo de los 
de procedencia extranjera, me
jorando sensiblemente la tec
nología, el equipamiento y los 
métodos de producción, lo cual 
trajo aparejado una mejora en 
la calidad y consiguiente -reduc-

~ ción de los costos. 

ESTRUCTURA FISICA 
ACTUAL DEL SECTOR 

A fines del año 1978 ·existían 
en el país entre 500 y 530 em
presas elaboradoras de a rtícu
los de caucho agrupadas en los 
siguientes rubros: 

a) A1rtículos varios . . . . 249 
b) Calzado de caucho . . 60 
c) Piezas de goma para 

automotores ....... . 
d) Correas, telas engo

madas y cintas trans-
portadoras ........ . 

e) Caños, mangueras y 
tubos de goma ..... 

f) Adhesivos, cintas a
dhesivas, selladores y 
af.ines ............. . 

91 

27 

21 

Total . . . • . . . . . . . . . . 517 

ZONAS DE RADICACION 
DE LAS INDUST~IAS 

Respondiendo a la evolución 
de la industria en la Argentina 
que se desarrolló preponderan
temente en los alrededores del 
puerto de Buenos Aires y zona 
del Litoral, la industria del cau
cho ubica la mayoría de sus 
establecimientos en esos lu
gares. 

Vulcanizadora continua. 

Las causas fundamentales de 
ello radican en la disponibilidad 
de infraestructura industrial de 
todo tipo, vecindad de sus prin
cipales clientes, así como faci
lidad de abastecimiento de las 
materias primas. 

De acuerdo a este concepto 
la localización del sector es la 
siguiente: 

a) Capital Federal . . . . 137 



b) Gran Buenos Aires . . 309 

c) Resto provincia de 
Buenos Aires . . . . . . 5 

d) Provincia de Córdoba 26 
e) Provincia del Chubut 2 
f) Provincia de Mendo-

za . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
g) Provincia de Santa 

Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
h) Tucumán . . . . . . . . . . . 5 

MANO DE OBRA UTILIZADA 

La mano de obra utilizada pa
ra el conjunto del sector es de 
15.800 obreros y empleados. 

De acuerdo con la cantidad 
de obreros y empleados que 
ocupan las empresas, pueden 
agruparse de la siguiente ma
nera: 

De 1 a 25 . . . . . . . . . . . . 386 
De 26 a 100 . . . . . . . . . . 105 
De 101 a 500 . . . . . . . . . 22 
Más de 500 . .. . . .. .. . 4 

CONSUMO DE MATERIAS 
PRIMAS DEL SECTOR 

Caucho: El caucho constitu
ye la materia prima básica de 
la industria. 

Fundamentalmente se em-
plean dos tipos de cauchos: a) 
caucho natural· y latex, y b) 
cauchos sintéticos. 

Vista general interior Planta Pirelli. 

a) Caucho natural y latex: El 
caucho natural proviene del ár
bol hevea brasiliensis oue por 
las condiciones naturai"es áue 
requiere no ha podido ser pro
ducido en el país hasta la fe
cha y se importa en su tota
lidad de Singapur, Malasia e 
Indonesia. 

b) Cauchos sintéticos: En el 
país se produce únicamente e,I 
caucho sintético tipo S.B.R. oue 
es el de uso más generalizado 
en la industria. 

Existe una gran diversidad de 
otros cauchos sintéticos, cuyas 
características los hacen indis
pensables o por lo menos muy 
ventajosos para la fabricación 
de numerosos artículos. Estos 
cauchos se importan principal
mente de Alemania, Estados 
Unidos, 1 nglaterra y Japón. 

Asimismo el sector utiliza una 
marcada gama de materias pri
mas, tales como: acelerantes, 
aceites, adhesivos, agentes de 
dispersión, antioxidantes, azu
fre, caolines, carbonatos, car
gas claras y activas, inertes, co
lorantes, plastificantes, solven
tes, tiza, talco, etcétera. 

Entre los cauchos sintéticos 
también existe una gran varie
dad, tales como: caucho acrilo-

nitrilo, caucho etileno propileno 
terpolímero (EPT), isopreno, clo
ropreno, neopreno, poi ibutadie
no, caucho de siliconas. 

NIVEL TECNOLOGICO 

Debe destacarse el alto grado 
de nivel tecnológico alcanzado 
por la m_ayoría de las empre
sas. Como sucede en la mayo
ría de los países, las de tamaño 
grande y mediano son las que 
han evolucionado más rápida
mente, debido a sus mayores 
posibilidades económicas y re
cursos de productos elaborados. 

Respecto de la tecnología de 
producto, las empresas se han 
adaptado a las exigencias del 
mercado, aún en las áreas más \ 
evolucionadas. 

Debe señalarse la importan
cia oue tuvo en este aspecto, la 
implantación en el país de la 
industria automotriz con su co
nocido nivel de exigencias. 

Respec'to de la tecnología de 
elaboración, la industria no pu
do durante muchos años, man
tener un adecuado equipamien
to, debido a la constante mo .. 
dificación de los planes econó
micos, altos aranceles .existen
tes, problemas coyunturales de'I 
país, etcétera. 

Sin embargo, a partir de 1976 
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se revii'tió esa tendencia ante la 
creciente apertura del mercado. 

Una cantidad creciente de 
empresas planean la moderni
zación de sus instalaciones, 
equipos y tecnología con el fin 
de competir con los artículos 
importados e iniciar una fluida 
corriente de exportación. 

NIVEL DE EXPORTACIONES 
Es de destacar que la indus

tria de'I caucho efectúa sus ex
portaciones, no sólo en forma 
directa, sino integrando una 
gran cantidad de productos ter
minados que se envían al ex
terior. 

Es así que a partir de la 
década del sesenta, inicia la 
exportación de guantes de go
ma, ca·lzado de goma y compo
nentes, diversos repuestos de 
goma para la industria automo
triz, para la industria de la re
frigeración, aparatos electrodo
mésticos, etcétera. 

Es importante señalar tam
bién que dado su papel desta
cado en América Latina, el país 
actúa como proveedor de tec
nología, concertando acuerdos 
con otros países del área. 

LA ENTIDAD EMPRESARIA 
Juntamente con el despegue 

de la industria se constituyeron 
grupos de empresarios produc
tores de artículos de caucho y 
en el año 1932 por iniciativa de 
8 empresas se creó el 2 de se
tiembre la Asociación de Indus
triales del Caucho. 

En 1949, se constituyó la Aso
ciación de Fabricantes de Cal
zado y ZapaHllas y en 1952 la 
primera pasó a llamarse Aso
ciación de Industriales del Cau
cho de Artículos Varios, Cables 
y Conductores Eléctricos. 

El 24 de ju·lio de 1953 se reu
nieron los representantes de 
ambas entidades, en la Unión 
Industrial Argentina, aprobándo-

se los estatutos para la crea
ción de la Federación Argentina 
de la Industria del Caucho, que 
en 1956 obtuvo la personería 
jurídica y actualmente tiene su 
sede en Avda. Leandro N. Aleril 
1057, p·iso 16, 1001 Buenos Aires. 

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 
Alpatgatas S.A.l.C. Olavarría 1256, 1267 Buenos 

Aires. 
Atlanta S.A.l.C. Centenario Uruguayo 1630, 1874 

Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. 
Cañoflex S.A.I. y C. Gral. Aráoz de Lamadrid 3075, 

1678 Caseros, Pcia. de Buenos Aires. 
CilinJfrex S.A.l.C. Av. Rodríguez Peña 53/55, • 1650 

Sán Martín, Pcia. de Buenos Aires. 
· Cressi ~·Sub S.C.A. Hipólito Yrigoyen 200, 9120 

Puerto Madryn, Pcia del Chubut. 
Darex S.A.l.C. Primera Junta 550, 1878 Quilmes, 

· Pcia. de Buenos Aires. 

Elastar S.A.C.l.F.l.A. Pte. R. S. Peña 750, 59, 1364 
Buenos Aires. 

Elastómeros S.A. Rawson 413, 1706 Haedo, Pcia. 
de Buenos Aires. 

Fábrica Sportlandia S.A.C. e l. Los Olivos 649, 
· 1708 Morón, Pcia. de Buenos Aires. · 

Fabri Parche L. G. de Frutos & Cía. Canalejas 
4034, 1407 Buenos Aires. 

' Frenithe S.A.C.l.F. Zuviría 5626, 1439 Buenos Aires. 
Habasit Argentina S.A.C.l.F.I. y M. Av. Gral E. 

Garzón 5950, Buenos A'ires. 
Hulytego S.A.l.C. Av. Vélez Sarsfield 5700, 1605 

Munro, Pcia. de Buenos Aires. 
lndelval S.A.l.C. Gral. Pedernera 1025, 1768 Villa 

Madero, Pcia. de Buenos Aires. 

Industrias Eléctricas de Quilmes S.A. 12 de Octu
bre 1090, 1878 QuMmes, Pcia. de Buenos Aires. 

Industrias Pirelli S.A.l.C. Maipú 1300, 1006 Bue
nos Aires. 

lngratta S.A.l.C.F.1. Vallejos 3043, 1419 Buenos 
Aires. 

Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e l. Dar
win 471, 1414 Buenos Aires. 

lópez, Armando S.A. Ruta 9 Km. 695, 5123 Ferré, 
Pcia. de Córdoba. 

Mecanotécnica S.A.C.l.F.I. Herndia 535, 1427 Bue
nos Aires. 

Nitargen S.A.l.C. Manuel J. Campos 4505/37, 1822 
Villa Alsina, Pcia. de Buenos Aires. 

Oil Cramher y T.P.H. S.R.L. C.C. 18, Suc. N9 9, 
5000 Córdoba. 

Parker Hannifin Argentina S.A.l.C. Vil.legas 840, 
1650 V. Maipú, S. Martín, Pcia. de Buenos Aires. 

Sudamfos S.A. Av. del Trabajo 5251, 1439 Buenos 
Aires. 

TENSA Talleres Electrometalúrgicos Norte S.A. Av. 
Mitre 3890, 1605 Munro, Pcia. de Buenos Aires. 

3M Argentina S.A.C.l.F.l.A. Suipacha 664, ~9 piso, 
1008 Buenos Aires. 

Uffenheimer S.A., S. Tacuarí 362, 1071 Bs. Aires. 
Weber y Suez S.A.C.l.F. Ruta 197 y Marcos Sastre, 

1617 Talar de Pacheco, Pcia. de Buenos Aires. 
Zapater Díaz l.C.S.A. Primera Junta 3009, 1605 

Munro, Pcia. de Buenos Aires. 
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EXPORTACION DE GUANTES DE G MA 

Hace 60 años, Karl Finger, in
quieto inmigrante alemán, esta
blecía en Buenos Aires un pe
queño local donde además de 
esterilizar material medicinal, co
menzaba a fabricar algunos ar
tículos de goma para suplir la 
falta de importación originada 
por ,la Gran Guerra Europea. 

Este fue el origen de una im
portante empresa que durante 
años produjo una gran variedad 
de artículos de caucho y latex 
de excelente calidad. 

Hoy Elastar SACIFIA, Av. R. 
Sáenz Peña 710, 1364 Buenos 
Aires, da continuidad a la tra
yectoria iniciada por aquel pio
nero germano, con la dirección 
de su hijo, el lng. Federico Fin
ger, y un equipo de colaborado
res especializados en las múlti
ples disciplinas que complemen
tan la empresa industrial mo
derna. 

Dedicada a la producción y 
creación de elementos para la 
protecoión de manos y brazos 
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para todo tipo de tareas, usa 
como materias primas básicas: 
latex de caucho natural centri
fugado, latex sintéticos, políme
ros de vinilo y tejidos de al
godón. 
. Totalmente integrada en su 

especialidad, produce una am
plia gama de guantes y protec
tores entre los que se pueden 
mencionar: guantes para uso do
méstico, aislantes para riesgo 
e.léctrico probados a alta tensión 
(15.000 voltios), para uso quirúr
gico y veterina·rio, para uso en 
la industria petrolera, frigorífica, 
química, automotri.Z, etc. 

Muchos de estos artículos tie
nen amplia aceptación en el ex
terior y Elastar S.A. mantiene un 
mercado de exportación tradicio
nal con diversos lugares del 
mundo entre los que se cuentan 
Canadá, Taiwan, Indochina, Afri
ca, España, Panamá, Costa Rica, 
Perú, Uruguay, Paraguay, etc. 

Con el objeto de produdr más 
a menores costos y con la cali-

Vulcanizadora de guantes 

dad requerida por los distintos 
países importadores de sus pro
ductos, la empresa está perma
nentemente investigando nuevas 
tecnologías y adecuando y crean
do normas. de calidad en el Ins
tituto de Racionalización de Ma
teriales (1 RAM) donde cuenta 
con de!egados permanentes. 

Su planta industrial tiene 
equipos diseñados por sus in
genieros y construidos por p·er
sona 1 especia 1 izado. 

Se destaca su Departamento 
de Matricería, que le permite 
atender rápidamente los reque
rimientos de un mercad·o en ex
pansión y ávido de novedades en 
los -diseños. 

En cuanto a la proyección de 
su futuro, se espera concretar a 
corto plazo dos planes de expan
sión que tienen por meta la Pro
vincias de Buenos Ai·res y del 
Chubut, donde se diversificarán 
y ampliarán aún más su línea 
de artículos de protección aHa
ment·e especializados. 

\ 
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GENERAL CONESA-VIEDMA 
Mediante la construcción de 

un gasoducto de 170 km de lon

gitud, Viedma, capital de la pro

vincia patagónica de Río Negro, 

cuenta desde fines de abril úl

timo con suministro de gas na

tural para consumo hogareño e 
industrial. 

El fluido es transportado por 

una cañería de 203 milímetros 

de diámetro desde el nudo gasí

fero ubicado en la locandad de 

General Conesa, l·ugar donde son 

recibidos los caudales provenien

tes de los yacimientos de Plaza. 

Huincul y de la región austral. 

UBICACl-ON 

La línea de derivación de Gral. 
Conesa a yiedma opernrá a una 
presión máxima de 60 kg/cm2 • 

El gasoducto, que fue cons
truido a un costo aprnximado al 
millón de dólares, atraviesa ríos, 
arroyos, acequias y zanjas de una 
amplia zona de regadío de la 
provincia rionegrina. El Río Ne
gro es cruzado por la tubería 
por debajo de la vereda peatonal 
del puente carretero. Para el ca
so debió ser empleado un mo
derno sistema de encaje que per
mite soportar los efectos. de con
tracción y dilatación de la es
tructura del viaducto. 

BUENOS 

AIRES 

Las empresas que tuvieron a 

cargo las obras están trabajando 

en las conexiones de la línea 

con las plantas regulaloras, la 

adaptadón a gas natural de las 

instalaciones usadas para gas li
cua·do y otras tareas conexas. 

Además de aumentar las dis

ponibilidades de energía como 

para estimular las radicaciones 

industriales en esa población, el 

gasoducto Gral Conesa-Viedma 

influirá sensiblemente en el aba

ratamiento del consumo de gas 

al reemplazar el licuado que re

sulta más oneroso. 
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FIESTA NACIONAL 
DE LA MANZANA 

""+( " / ... > ,....···\ 

En General Roca, una de las 

más progresistas ciudades del 

Alto Valle de Río Negro, se rea
lizó una nueva edición de la 

Fiesta Nacional de la Manzana. 

A fines de marzo, concretada 

la mayor parte de la zafra, se 

aúnan esfuerzos para realizar los 

festejos y espectáculos, los cua

les culminan en un gran desfile 

de carrozas y la elección de la 
Reina Nacional de la Manzana. 

Este año tuvo lugar entre el 

15 y el 18 del citado mes y con

tó co:i una concurrenci.a muy nu-
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mero:a que dio singular brillo a 

los distintos actos realizados. 

La Fiesta Nacional de la Man

zana al mismo tiempo que pro

mueve la atención del país hacia 

una zona que le proporciona un 

motivo de legítimo orgullo como 

es el complejo agro-industrial y 

ccmercial, lleva implícita una in
vitación al turismo. 

A lo largo del Valle se encuen

tran comunidades de alto desa
rrollo social como Villa Regina, 

Cipolletti, Allen, Neuquén, etcé

tera, que cuentan con una bue-

na hotelería y demás servicios 

para el turismo. \ 
En esos centros se desarrolla 

una vasta actividad cultural. El 

encanto de una esplendorosa ve

getación, que por leguas va en

volviendo de verdor todo el pai

saje, comporta un espectáculo 

grato y sedante. La visita a es

tablecimientos relacionados con 

la industria frutícola representa 

un atractivo interesante. 

Lugares para camping y balnea

rios que se alinean a lo largo 

de 120 kilómetros, brindan al 
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viajero múltiples posibilidades 
turísticas. 

El trayecto está flanqueado por 
verdes cortinas de alamedas, vi
des y frutales, que a su vez cir
cundan chacras, bodegas, vive
ros y un sinnúmero de estable
cimientos procesadores de la 
producción. 

En Cinco Saltos se encuentra 
el lago Pellegrini, de gran acti
vidad náutica y que se ha con
vertido en un centro cada vez 
_más escogido por millares de 
turistas. Ofrece todas las res
puestas a quienes quieren pasar 
unos días de sosiego. 

ORIGENES DEL ALTO VALLE 

Los anales de lo que hoy es 
el Alto Valle se remontan a la 
época de las grandes expedicio
nes de la conquista del desierto. 
En la segunda de ellas, las fuer
zas militares comandadas por el 
general Roca acampan ·en un lu
gar no lejano a las nacientes 
del río Negro denominado Fis
que Menuco (8-6-1879). Meses 
después el coronel Wintter funda 
junto a.1 campamento militar el 
Fuerte Roca, origen de la actual 
ciudad (1-11-1879). 

El, 12 de octubre de 1881 se 
labra el acta correspondiente de 
la fundación de la población ci
vil (Pueblo General Roca). Sin 
embargo, 15 años más tarde, 
una impetuosa crecida del río 
obligó al éxodo de sus morado
res -núcleo militar y 500 veci
nos- hacia una zona más alta 
a 5 kilómetros de allí. 

EVOLUCION 

Desde principios de siglo, ~us 
vecinos lucharon para crear 
fuentes económicas mediante la 
regularización del riego. Esto se 
logró paulatinamente resurgien
do entonces la economía de la 
zona. 

1 

Recolección de manzanas en el Alto Valle de Río 

Muchos fueron los intentos 
desde aquel viejo canal cons
truido por soldados en 1886, 
hasta que en 1922 se libró al 
servicio de riego el gran canal 
que parte del dique Ballester. 

En años sucesivos éste se fue 
extendiendo -hasta un recorrido 
de 120 kilómetros- entregando 

a la población agrícola nuevas y 
vastas extensiones de tierra y dio 
empuje a localidades de recien
te fundación: Cipolletti (1903), 
Allen (1910), Cinco Saltos (1914) 
y Villa Regina (1924). 

Factor clave para el desarrollo 
de la región fue el Ferrocarril 
del Sud, inaugurado en 1889, 

MAPA DE UBICACION DEL ALTO VALLE DE RIO NEGRO. 

LA PAMPA 

RIO NEGRO 

l 
~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--

BUENOS 

AIRES 

Golfo San Matias 
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Aspecto de la labor desarrollada en una planta. 

que posibilitó el transporte y las 
comunicaciones con Buenos Ai
res. Promovió investigaciones 
frutícolas y la colonización. 

La mayoría de las poblaciones 
del Alto Valle surgieron a partir 
de la estación ferroviaria, y ge
neralmente fueron nutridas por 
la inmigración. 

En s,us cultivos predominaron 
las pasturas hasta la década del 
50 en que fueron superadas por 

!os frutales desde ese entonces 
la manzana relegó ·a la pera a 
un segundo luga~ 

La vid y las bodegas siempre 
mantuvieron un nivel de jerar
quía; en nuestros días le sigue 
en importancia a la fruta. 

Es a partir de la década del 30 
en que el agro comienza a ge
nerar actividades industriales 
(empaque, bodegas, des,ecado). 
Actualmente a los procesos tra-

Una planta de empaque en Cipolletti {Prov. de Río Negro). 
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dicionales se han sumado nue-
vos productos para exportación: 
zumos, concentrados, deshidra
tados, mosto, cons·ervas, dulces, ~ 
pulpas y aromas. 

Hoy el Alto Val.l·e es el empo
rio nado.na! de la manzana y la 
pera, sus modernas ciudades 
industrializadas así como sus 
pujantes localidades intermedias 
rodeadas de cultivos tecnificados 
permiten vislumbrar un sólido 
potencial económico. 

LA EXPORTACION 

La guerra mundial marcó una '\ 
importante etapa en la historia 
de la fruticultura rionegrina. La 
contienda determinó una gran 
escasez de bodegas y se creyó 
que ante la imposib1ilidad de ex
portar a Europa se carecería de 
mercado para la producción re
gional. 

Sin embargo, tuvo lugar la 
ap·ertura del mercado brasileño, 
los años de la guerra resultaron 
así, como la edad de oro de la 
manzana Red Delicious. situa
ción que perduró aún después 
de la conflagración cuando los ~ 

mercados europeos volvieron a .. 
recuperar su importancia, incre
r:nentándose, paralelamente, el 
valor de las variedades ácidas, 
en especial la Granny Smith. 

En 1945 se instaló el primer 
frigorífico regional y en la ac
tualidad la industria del frío 
constituye uno de los puntales 
de la ex1oortación frutícola, con 
más de 80 establecimientos y 
una capacidad cercana a los 
20.000 cajones de 22 kilogramos, 
lo cual permite comercializar la 

fruta a lo largo de todo el año. '°" 
Con posterioridad a 1945 la °"' 

tecnología se incorpora progre
sivamente, la investigación y la 
extensión se incrementan y ad
quieren aún mayor importancia 



con la creación del Instituto Na
cional de Tecnología Agropecua
ria ( 1 NTA). . 

L~a manzana se convie-rte en 

' el centro indiscutido de la eco
nomía regional; cultivo de ex
portación que po:;ibilita el ingre
so de divisas por un monto su
perior a lo:; 200 millones de 
dólares anuales y el ,predominio 
del Alto Valle como primer pro
ductor de frutas de pepitas del 
país, con uno de l.os índices de 
calidad más el·evado del mundo, 
en base a seis variedades: Red 
Delic:ious, Granny Smith, Golden 

/ Delicious, Black Winesap, Rome 
f Beauty y Yellow Newton Pippin. 

Cuando la cosecha de manza
nas está en pleno apogeo s·e 
calcula aue unos 10.000 obrero:; 
trabajan en tareas de recolec
ción y transporte, y no menos 
de 25.000 lo hacen en las plan
tas de empaque. 

El trabajo de rec9lección en 
chacras, el transporte, la·s tareas 

·de das>ificación, empaque y al
macenamiento en cámaras frigo
ríficas constituyen la actividad 
regional más típiica del Alto Va
lle de Río Negro y Neuquén y 
se extiende desde diciembre 
ha·sta marzo del año sigui·ente. 

Esta actividad cíclica, que mo
viliza no menos de 35.000 traba
jadores, confiere a esta privile
giada región una fisonomía de 
trabajo y de riqueza que la des
tacan en el ámb'ito nacional. 

Se estima que el volumen de 
manzanas y peras exportado por 
el Alto Valle de Río Negro y 
Neuquén, representa el 90 por 
ciento del total del país, siendo 
los principales compradores Bra
sil, Holanda, Suecia, República 

./ Federal Alemana, Italia y los paí
,,.. ses escandinavos. 

Los países que integran la Co
munidad Económica Europea· 
(CEE) importaron er 30,2 % de 

EXPORTACION. DE MANZANAS 
TOTALES EN 1CAJON·ES . 

1976 
Manzanas 12.091.299 
Peras 2.258.357 
Ciruelas 142.103 
Duraznos 6.500 

TOTAL 14.498.259 

EXPORTACIONES A B·RASll DURANTE 1978 
Manzanas 
Peras 
Ciruelas 
Duraznos 

TOTAL 

8.232.732 
2.504.219 
. 278.362 

274.525 
11.289.838 

1977 
14.484.961 
3.257.442 

263.064 
11.400 

18.016.867 

PRODUOCION TOTA'L .ESTIMADA DEL PAl'S EN 1978 (en toneladas) 

Manzanas 
Peras 

Río Negro Mendoza 
600.000 80.000 
118.000 15.700 

Neuquén Otras .prov. 
103.000 27.000 
10.000 6~300 

1978 
15.822.582 
3.598.565 

296.472 
274.525 

19.992.144 

Total 
810.000 
150.000 

PRODUCCION TOTAL ESTIMADA D'EL PAIS PARA 1979 (en toneladas) 

Río Negro Mendoza Neuquén Otras .prov. Total 
Manzanas 
Peras 

6?.0.000 137 .000 
129.000 27.000 

110.000 23.000 
12.300 5.700 

890.000 
174.000 

PRODUCCION TOTA.L EMPACADA RIO NEG·RO Y NEUQUEN 1978 (en cajones) 
Manzanas (cifra provisoria) . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 23.965.909 
Peras . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.454.545 

Fuente: Empacadores y Frigoríficos de Frutas Asociados de Río Negro y 
Neuquén (Ef.FAJ. 

las manzanas y el 26,7 % de las 
peras vendidas por Argentina. 
Brasil, Venezuela, Boli1J1ia y Pa
raguay importaron el 55,5 % de 
las manzanas y el 70 % de las 
peras. 

De un total de 15.822.582 cajo
nes de manzanas exportadas en 
1978, Brasil importó la cantidad 
de 8.232.732 (52 %). 

La producción total de man
zanas del país se estimó en 1978 
en alrededor de 810.000 tonela
das, de las cuales 600.000 co
rresponden a Río Negro. 

La producción total de man
zana empacada en Río Negro y 
Neuquén en cajones ascendió en 
1978 a 23.965.909 {cifra provi
soria). 

Cargamento de manzanas para exportación. 
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FERIA DE LAS 
MAQUINAS -HERRAMIENTA 
Excelente muestra 
de una industria 

Entre el 16 y el 27 de mayo se rea,hizó en e,I 
predio ferial de la Sociedad Rural A1rgenNna, en 
Palermo, la 8~ Exposición de Máquinas Herramien
ta, Herrami1enitas y Afines, y de He,rramientas e 
(8 Emha), que fuera organizada por las Cámaras 
Argentinas de Fabricantes de Máquinas Herramien
ta, Herrami·entas y Afines, y de Herramientas e 
Instrumentos de Medición, integrantes de la Aso
ciación de Industriales Metalúrgicos. 

La 8 Emha contó con el auspicio oficial de 
las Secr.etaría.s d'e De,sarrollo Industrial y de Co
mercio y Negociaciones Económicas Internacio
nales; de la Subsecretaría de Relaciones Econó
micas Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la MunicipaHdad de la Ciudad de 
Buen·os Aires. 

En la oportunidad 280 empresas e instituciones 
expusieron más de 1000 máquinas herramientas 

y equipos afines, alrededor de 6000 herramientas, 
componentes y accesmios, e':i 28.000 metros cua
drados cubiertos, lo cual significa un notodo in

cremento en cantidad de expositores y superficie ' 
respecto de la 7 Emha. 

En Emha s·e exhibieron máqui·nas he,rramienta, 
herramientas y afines exclusivamente de indus
tria nacional, siendo un exponente fiel de la im
portancia de estos sectores fabriles. 

Para su mejor visualizadón, los prnductos 
fue-ron agrupados e1n +o·s sigui1entes rubros: 1) 
Máquinas herramientas para trabajar metales por 
arranque de viruta; 2) Máquinas he.rramientas pa
ra trabajar metales por deformación; 3) Máquinas 
para la f.undición de metales; 4) Máquinas hena
mienta para trabajar madera; 5) Máquinas herra
mienta para .trabajar plástiicos; 6) Equ.iipos para 
máquinas de soldadura; 7) Equipos para trata-

llaves ajustables, estriadas, bocallaves y accesorios. 

1 
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Proyector óptico de perfiles. 

Rectificadora plana de precisión. 
"Máquina trifásica". Soldadura por punto y pro

yección con corriente continua. 
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Batería de 2 agujereadoras bastidor monohusillo. 

miento térmico de metales; 8) Equipos para tra
tamiento superficial de metales; 9) Herramie·ntas; 

10) 1 nstrumentos de medición y control; 11) Má

quinas y equipos de control y laboratorio; 12) 
Componentes accesorios e implementos para má

quinas herramienta y herramientas; 13) Acceso
rios optativos; 14) Materiales; 15) Elementos au

xiliares para fábrica de máquinas herramientas; 

16) Servicios técn_icos y tecnológicos y 17) Pu

blicacion·es técnicas y de política industri.al y 
economía. 

Paralelamente al desarrollo de la 8 Emha se 

efectuó un ciclo de conferencias técnicas sobrn 

temas vinculados con los adelantos tecnológicos 
alcanzados por la producción nacional, y dos me
sas redondas con la participación de dirigentes 
de entidades empresarias en las que se debatie
ron aspectos de la política industrial y del co
mercio exterior argentino. 

REEQUIPAMIENTO 

La exposición fue inaugurada por el Secretario 
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Prensa excéntrica. 

de Desarrollo Industrial, licenciado Pablo Benedit, 

quien luego de ponderar los esfuerzos realizados 

en el campo industrial, se refirió a la resolución / 
~.93 de rebaja arancelaria de los bienes de capital. 

El licenciado Benedit señaló que la baja de la 

protección significa ve-rdaderamente y sin engaños 

de ningún juego de números un 14,5 por ciento 

en promedio general y se aseveró que con esa re

baja arancelaria un bien de capital nacional tiene 
una protección real respecto del extranjero su

perior en un 67 por ciento. 

Sostuvo el Secretario de Desarrollo Industrial 
que con la medida tomada "el reequiparniento 
no se hará esperar más", pero para contrarrestar 
e: abaratamiento de la maquinaria importada y 
la favorable financiación que suelen dar los fa

bricantes del exterior, se encuentra abierta una "'" 
lín.ea de créditos del Banco Nación, a 8 años de ""' 
plazo y del Banco Nacional de Desarrollo (BA
NADE) que su dicetorio tiene que resolver por 
pedido de la secretaría a su cargo, a 10 años, 
ron varios de gracia. 
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Señaló el licenciado Benedit que si se consigue 
el objetivo de adelantar el reequipamiento im
portado también se adelanta el de origen na
cional, pues ambos son complementarios y per
mitirán una apertura hacia el exterior, pues abrir 

la economía tiene dos sentidos: "comprar y ven

cer", dando como ejemplo la partkipadón en 

los dos últimos años de 270 firmas en ferias 

extranjeras. 

Al referirse a las exportaciones industriales ma

nifestó que la relación que apenas ha comenzado 

con la República Popular China ha permitido 

concretar exportaciones industriales por 60 millo

nes de dólares y as.eguró que el gobierno bre

gará por modificaciones a la ALALC para proveer 

de herramientas idóneas a los industriales ar

gentinos. 

Acotó que la Argentina no volverá a su pasado 

denominado "agroexportador". La industrialización 

es un hecho de la modernidad del futuro y el 

Estado la ansía y la necesita ineludiblemente. 

Sin ella no hay progreso. 

Los empresarios nacionales medios y menores 

son decenas de miles. De su de·sarrnllo, creci

miento y efioiencia depende el crecimiento del 

país. 
Equipo estático de soldadura semi-automático por 

arco de corriente continua. 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

ARO S.A.l.C. - Av. Belgrano 369, (1092) Buenos Aires. 

CARLOS ARRIGONI S.R.L. - Martiniano Leguizamón 3359, 
(1439) Buenos Aires. 

AUTOMACION MICROMECANICA S.A.l.C. - Lincoln 117, 
(1875) Wilde - Peía. de .Buenos Aires. 

BAHCO SUDAMERICANA S.A.C.I. - Av. Pte. Figueroa Alcorta 
7640, (1428) Buenos Aires. 

INDUSTRIAS CAMPORESI S.A.C.l.F.I. - Trenque Lauquen 
5465, (1678) Caseros - Pcia. de Buenos Aires. 

CARROSSO S.A. - Esmeralda 160/64, (1834) Temperley • 
Peía. de Buenos Aires. 

CORRADI S.A. - Av. Dr. Honorio Pueyrredón 801, (1405) 
Buenos Aires. 

DAISA S.A.l.C.F.l.A. - Av. Criel. Roca 2040, (1437) Bs Aires. 

ESTABLECIMIENTO DARJE S.A.l.C.F. - Nogoyá 4271, 
(1071) Buenos Aires. 

DELPIANO y RIONEG·RO S.C.P.A. - Catamarca 2460, (1824) 
Lanús Oeste - Pcia. de Buenos Aires. 

M. DIAMl'NT S.A.l.C.l.F - Av. del Trabajo 4740, (1407) 
Buenos Aires. 

EZETA F. l. C. l. S. A. - Cerrito 1136, (1010)-iBuenos Aires. 

FABHERCO S.R.L. - Nazca 4669, (1419) 1Buenos Aires. 

INAFOR S. A. C. l. - Carlos 1Calvo :3855, (1230) Buenos Aires. 

ITAL-VENETA S.A.C.1.F. - Alcalde Gamboa 1168, (6700) 
Luján B - Peía. de Buenos Aires. 

MERLE S.A.C.F.l.A. ~Manuela Pedraza 2749, (1~22) Va
lentín Alsina - Pcia. de Buenos Aires. 

NORMATIC S. A. l.'C. - Beguerestain 2244, (1824) 'Lanús 
Oeste - Peía. de Buenos Aires. 

TALLERES NOVA S.A.C.l.F.l.A. - Costa Rica 6067/81, 
(1414) Buenos Aires. 

PN•EUMATIC CO. S.A.l.C.F. e l. - Piedras 1329, (1140) 
Buenos Aires. 

SAMPE S.R.L. - Bv. 25 de Mayo 1312, (2400) San Francisco 
Pcia. de Córdoba. 

INDUSTRIAS SAN FRANCISCO S.R.L. - Av. Independencia 
1232, (1069) Buenos Aires. 

SIDERURGICA DEL LITORAL S.A. Ltda. (SIDERALL S.A.) -
Estanislao Zebal!os 3473, (3!100) Santa Fe., 

SIEMENS S.A. - Av. Pte. Julio A. Roca 516, (1067) Bs. Aires. 

SIN PAR S.R.-L. - Perú 375, 59 piso, (1067) Buenos Aires. 

TAURO TECNOELECTRICA S.A. - Av. Circunvalación 795, 
(2000) Rosario - Pcia. de Santa Fe. 

TECNICA TOtEDO S.A. - Pedro Chutro 3040/48, (1437) 
Euenos Aires. 

JORGE Y JULIO URANGA S.A.I. y C. - Delgado 977, (1426) 
Buenos Aires. 

WECHECO C.l.F.S.A. - Montes de Oca 6530, (1065) Munro 
Peía. de Buenos Aires. 

WELDING :ARGENrTINA S. C. A. - Matheu 52, (1752) Lomas 
del Mirador - Pcia. de Buenos Aires. 
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PRODUCTOS ARGENTINOS PARA EXPORTACION 
BOLSAS DE FIBRAS 
SINTETICAS 

La fabricación de arp·illeras con fibras natura
les, como el caso del algodón y el yute, han 
sido reemplazadas, en parte, durante los últimos 
10 años, por fibras sintéticas, sobre todo por 
el pol·ipropileno. 

Se parte del grumo de polipropileno, que es 
un derivado del petróleo, un proceso muy corto 
y simple, produce cintas de este material del 
título deseado y luego se tejen en tela•res con
vencionales de arpillera, lográndose un tejido 
muy fuerte, liviano y de muy buen aspecto, con 
todas las ventajas de higiene que presentan los 
artículos sintéticos en general. No se pudre n·i 
es atacado por roedores. Este tejido sintético 
ti-ene características de permeabilidad -la hu
meda·d no lo destruye- que favorecen al conte-

MAQUINARIA AGRICOLA 
La Cosechadora Vassalli J.M.R. presenta ade

lantos tecnológicos que facilitan su desempeño 
en terrenos fangosos y anegados. 

Principales características técnicas: 
PLATAFORMA 

Ancho de corte: 11, 13 (para arroz) y 16 pies. 
Control hidráulico: Con alturas que oscilan de 

5 a 140 cm. 
Molinete articulado: De 5 paletas fijas y con 

púas inclinables, regulación de altura hidrostá
tica, desplazamiento horizontal mecánico. 

Gama de revoluciones: 26, 29, 31, 33, 38 y 45. 
CILINDRO TRILLADOR A BARRAS 

Régimen regulable oor piñones intercambia
b!·es de 530 a 1300 r.p.m., 90· cm de aincho, 5- cm 
de diámetro, 8 barras estriadas. 
CILINDRO TRILLADOR A DIENTES . 

Para arroz, régimen regulable por piñones in
tercambiables de 530 a 1300 r.p.m., ancho 90 cm, 
diámetro 51 cm, 8 barras porta.púas .. 
CON CAVOS 

8 barras. Separaciones entre alambres: 5,7 mm 
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nido manteniendo las condiciones de humedad 
ideales. / 

Actua·lmente es utiiizado para cereales en ge
neral, para verduras, hortalizas, carnes y har·inas 
de pescado, para e.I enfardelado de algodón y 
lana, y como base de alfombras. 

LONALINO S.A.C.I. -Casilla de Correo N9 13, 
Calle 48 N9 1921, 1650 San Martín, Provincia de 
Buenos Aires-, fabrica alrededor de 1.400.000 m2 

de este artículo, diferenciándose en peso y an
cho según el uso final. La impresión de las bol
sas se realiza con tintas de secamiento rápido 
lográndose colores puros, intensos y de una in
mejorable presentación. 

El costo de la bolsa terminada es inferior en 
un 30 % al de las fabricadas con fibras natura-
les, ofreciendo la ventaja de una mayor seguri- '\ 
c!ad en la conservación de los productos en
vasados. 

para cosecha f.ina y de 16 mm para cosecha 
gruesa. 5 barras con púas para arroz, porotos, 
etcétera. 

SACUDIDORES 
De cuatro elementos, montados sobre cojine

tes a bolillas. Superficie: 2,80 m2
• 

VENTILADOR DE LIMPIEZA 
De caudal variable por poleas intercambiables. 

Velocidades de 620, 700, 800 r.p.m. 
ZARANDA DE PRIMERA LIMPIEZA 

Regulable entre secciones independientes. Su
perficie: 2,85 m2• 

ZARANDAS DE SEGUNDA LIMPIEZA 
Perforada con agujeros de 5, 5, 75, 6,5, 9, 12 J 

mm de 0 y opcionales de 2,5, 14 mm. lntercam- J 
biables. Superficie de separadón: 1,06 m2 • 

MOTOR , 
Bedford 350, Perkins 6-354, Mercedes Benz 

OM 352. Régimen de trabajo: 1800 r.p.m. 

TOMA D·E FUERZA 
Doble mando SAE N9 3. 

VARIADOR DE VELOCIDAD 
Gama de velocidades .progresivo hacia adelan

te de 920 a 11.000 m/h. Con juego de interme
diarios de alta velocidad de 1.630 a 19.500 m/h. 

TRANSMISION 
Monoblock. Caja de cambios: tres velocidades 

hacia adelante y una hacia atrás, palieres flotan
tes. Embrague a monodisco seco de 11" de 0· 
REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Aco'plable sobre puntas. de ejes motrices. Tipo '-
epicicloidal. " 
DIRECC·ION 
· HidráuHca, sistema hidrostático. 
FRENOS 

Hidráulico, de accionamiento individual en 



ambas ruedas delanteras. De estacionamiento. 
mecánico {actúa sobre la transmisión}. 
NEUMATICOS 

Delanteros: 23,1" x 26". Tipo pala. Traseros: 
~ 11". x 16". Super guia. 

TOLVA DE GRANOS 
Capacidad: 1.200 kg. 
Fabricadas por ROQUE VASSALLI S.A., con of.i

cinas en Av. Belgrano 615, 99 piso, 1092 Buenos 
Aires. 

CONFORT PARA EL HOGAR 
La empresa SIAM, con oficinas en Flor,jda 602, 

Buenos Aires, brinda tecnología a nive·I interna
ciona·I a través de sus productos electrodomésti
cos. Entre ellos cabe mencionarse: heladeras 
eléctricas compactas y con humidificación, he
laderas de absorción a gas y kerosene para zonas 

/no electrificadas, heladeras de absoreiión elécr trica y a gas para casas rodantes, conservado~as 
para artículos congelados, acondicionadores de 
aire convencionales y con unidad condensadora 
a distancia, etc. 

\ 

Heladera a absorción, que se exporta a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Capacidad Capacidad Superficie 'Modelo total congelador estantes 

102 283 dm3 40 dm:i 136 dm<? 

132 340 d·ma 49 dmª 166 dm2 

162 441 dmª 82 d•mJ 197 dm2 

Además de los nombrados ofrece para el mer
cado externo otros productos tales como equipos 
de refrigeración a absorción, refrigeradoras para 
habitaciones de hoteles; transformadores rurales, 
monofásicos y trifásiicos; motoniveladoras; caños 
para gasoductos y oleoductos; motores de co
rriente continua para trenes laminadores de cha
pa; generadores y motores de corriente continua 
para uso industrial y naval; motocompresores 
para heladeras domésticas; surtidores para ex
pendio de combustibles; equipos· de freno, tipo 
ABSD y ajustadores de freno para vagones fe
rroviarios. 

Esta firma argentina, ha real·izado ventas a Es
tados Unidos de Norteamérica, Sudáfrica, Angola, 
Mozambique, Zaire, Senegal, Marruecos, México, 
Perú, Costa Rica, Costa de Marfil, Honduras, Ca
nadá, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. 

Heladera Humiclimax Modelo 132 (13 Pies). 

Dimensiones externas en mm Volumen Volumen 
guarda- gúarda-

Alto Ancho ProfUndidad carne legumbres 

1450 605 645 9 dmª 12 dmª 
1460 705 667 1~ dm•i 13 dm:1 

1660 705 725 13 dmª 13 dmª 
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FABRICA DE FABRICAS 
Meitar Aparatos S. A. 
Proceso de construcción de secadero rotativo para la primera planta del mundo de aprovechamiento in
tegral de la pulpa del caté, que fuera adquirida a Meitar Aparatos S.A. por una empresa de Costa Rica. 
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.Una de las líneas procesadoras de vegetales y frutas que serán congeladas a -30°C y envasados p~ra su 
exportación. 

Meitar Aparatos S.A., que tie-
ne su sede en 25 de Mayo 2767, 

\ 

de la ciudad de Santa Fe (3000), 
capital de la prnvincia homóni
ma, comenzó abasteden.do a am
plfos sectores de la industria ali-
menticia y química con la cons
trucción de equipos para proce
sos tel'.momecán.icos, conjuntos 
mecanizados para la fabricación 
quesera, concentradores a pla
cas, concentradores de circula
ción forzada, evaporadores mo
notubulares de peHcu.la descen
dente agitada y otros equipos de 
rigor :t:eonológico. En .ia actuali
dad a través de su departamen
to de Ingeniería de Proyecto, en
trega plantas completas median
te el s·istema ·"Llave en mano". 

/ En varias ciudades argentinas 
,... están .funcionando numerosas 

plantas que se han gestado, na
cido, desarr9Mado y ejecutado 
en los laboratoriios de investiga
ción de Meitar Aparatos S.A. 

Pero además del orden local, la 
·firma ha entregado fábricas, 
plantas de procesamiento, equi
pos y maquinarias a Chile, Es
paña, Guatemala, Paraguay, Pe
rú, Uruguay, Venezuela, Costa 
Rica, etc. 

Plantas y equipos industriales 
que integran la linea de pro
ducción normal de Meitar: 

- Plantas para el procesa
''miento integral de las frutas cí
triicas con producción de jugo 
simple, jugo concentrado, cre
mogenado, me·rmeladas, forraje 
y melaza de citrus, pectina y 
aceite esenoia l. 

- Plantas para la industriali
zación de la leche, con produc
ción de leche pa-ra. consumo, 
yogur, quesos, leche en polvo, 
suero en polvo, y demás pro
ductos lácteos. 

-Plantas para el procesa-

miento del tomate con produc
ción de jugo concentrado y pol
vo de tomate por secado spray. 

__.Plantas para el procesa
miento de la manzana con pro
ducción de jugo y pulpa con
centrada, con recuperación de 
aromas en columnas especiales 
de destilación. 

- Plantas de congelado de 
productos alimenticios tales co
mo vegetales -en cubos, en ro
dajas, en mitades, enteros-, 
productos del mar, aves, platos 
semipre.parados y preparados, 
papas fritas, jugos y pulpas de 
frutas, huevos, quesos, cremas 
heladas. 

- Plantas para la elaboración 
de alcohol por fermentación a 
parti-r de cereales, jugo de ca
ña, melaza, etc., destinado a la 
producción de alcohol fino, lico
res, alcohol industrial y alcohol 
absoluto. 
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Montaje de cámara para secado Spray que la firma SPRAYLAC 
adquirió a Meitar Aparatos S.A. por el sistema "Llave en mano". 
Esta planta para la elaboración de leche en polvo y deshidratación 

de suero, funciona en San Jerónimo del Sauce, Santa Fe. 

- Plantas para la elaboración 
de cerveza. 

- Plantas para la elaboración 
de vinos y champagne. 

- Plantas de concentración de 
jugos de frutas tales como uva, 
manzana, cítricos, etc., y 1 íqui
dos alimenticios en general. 

- Plantas de concentración de 
pulpas de frutas y hortalizas ta
les como tomate, ciruela, da
masco, durazno, membri.l·lo, etc., 
y pastas alimenticias en general. 

-Plantas de deshidratación 
de subproductos agrícolas, ba-
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gazo de caña, bagazo de citrus, 
pulpa de remolacha, etc., desti
nados a la producción de forraje. 

- Evaporadores a placas. 

- Evaporadores de drculación 
forzada. 

- Evaporadores de film des
cendente agitado, con paletas 
fijas o móviles. 

- Enfriadores flash. 

- lntercambiadores de calor a 
placas estampadas de acero 
inoxidable. 

- lntercambiadores de calor 
tubulares. 

- lntercambiadores de calor 
de superficie rascada. 

- Condensadores de mezc.la y 
de superffoi·e. 

- Pasterizad-ores a placas es
tampadas, de acero inoxidable. 

- Ffüros prensa con marcos y 
placas, de acern inoxidable. 

__.Filtro prensa a placas es-
tampadas de acero inoxidable. 

·-Filtros para jugos. 

-Filtros para leche. 

- Tanques de acero inoxida-
ble o aoero al carbono. 

- Secadores rotativos. 

- Desaireadores para jugos. ' 

- Desaireadores para leche. 

- Cocinadores cont1inuos para 
pulpas y frutas. 

- Desulfltadores. 

-Pailas fijas y volcables. 

- Tinas queseras y desuera-
doras, mecanizadas. 

-.Cubas y calderas para la 
preparación y cocción de mosto 
de cerveza. 

- Tanques y recip,ientes para 
la industria cervecera. 

- Molinos desintegradores es
peciales. 

- Bombas centrífugas sanita- / 
rias de acero inox:idable. 

- Bombas centrífugas de fun
dición de hierro o bronce. 

- Bombas positivas a tornillo 
· helko:dal, sanitarias, de acero 
inoxidable. 

- Válvulas y accesorios de ca
ñerías de acero inoxidable. 

EXPANSION 

Rec:ientemente, la empresa, 
asociada con Tecsa S.A., cotizó 
el p,yeC'io más bajo de un llama-
do a licitación para la construc-~ 
ción de una p·lanta para la re
cepción, almacenaje, tratamien-
tos y embarque de productos vi
narios aue deb·e erigirse en Puer-
to Nuevo, Buenos Aires. Se trata 
de un importante prnye~to de 



/ 
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una construcción civil y de 36 
tanques y sus cañerías corres
pondientes, todo de acero inoxi
dable, para despachar y embar
car vinos y mostos concentrados 
a buques que procederán luego 
a llevarlos a distintas partes del 
muindo. (Ver N9 92) 

Meitar Aparatos se ha volcado 
en los últimos tiempos a la ob
tención de alcohol anhidro deri
vado de la caña de azúcar que 
producirá un cambio significati
vo en la producción de carbu
rantes. Asimismo, acaba de fir
mar en la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe un contrato por el cual 
la empresa proveerá a una cos
tarricense de una planta proce
sadora de brozas de café, única 
en su tipo. 

VEGETALES Y FRUTOS 
CONGELADOS 

Próximamente será inaugurada 
en Santa Rosa de Calch,ines, a 
40 kilómetros de Santa Fe, una 
planta que MeHar acaba de cons
truir para congelar y envasar ve
getales y frutos de alta calidad 
y gran variedad .para el mercado 
interno e internacional. 

Los productos serán congela
dos en forma rápida e individual, 
por ejemplo, en un paquete de 
frutillas cada una de el las es
tará congelada individualmente 
y no en bloque. Esto permitirá 
al ama de casa d'isponer de la 
cantidad de frutillas que desee 
emplear en el momento y el res
to volverlo al congelador para 
continuar su preservación. 

La capacidad de producción de 
esta planta es de tres millones y 
medio de kilogramos por año y 
procesará productos de la zona 
o de otras complementarias que 
resulten de fácil acceso. 

La planta está integrada por 
una playa cubierta para déscar
ga de materias pr-imas; cámara 

_ / refrigerada (100 toneladas de ca
,.. pacidad) con una temperatura 

entre O y 7 grados centígrados 
para materia prima; sala de ve
getales y frutas; sala de produc
ción cubierta de 600 metros cua
drados con líneas procesadoras 

Proceso de prearmado en la fábrica de Santa Fe de equipos y 
cañerías para una planta de concentración de jugos de frutas. 

de vegetales y frutas; sala de en
vasado; depósito (30º bajo cero) 
con una capacidad total de 1.580 

toneladas; sala de máquinas; la
boratorio; sala de mantenimien
to, depósito y administración. 

Cargando contenedores para el complejo industrial cítrico que 
Meitar Aparatos S.A. construyó y entregó "Llave en mano" en Isla 

de Pinos, Cuba. 
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EXPORTACIONES NO TRAPICIONALES 

Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

P1RODUCTOS Ta1iwan Cya namid Arg. S.A. Charcas 5051 
VETERINAR'IOS 1425 Buenos Aires 

MAQUI NAS ENVASADORAS Chile Leng Roberts & Co. 25 de Mayo 258 
Y ESTUCHADOR1AS S.A. 1002 S.uenos Aires 

CHAMPAGNE Y BITTER Tailandia Exportadora Amancay Av. de Mayo 605 
1084 Buenos Aires 

'MAQUINA PARA Frnpinas lnd. Schwartz S.A. ltaquí 2361 
TRABAJAR GOMA 1437 Buenos Aires \ 
TUBOS DE ACERO China Dálmine Siderca S.A Av. L. Alem 1067 
SIN COSTURA 1001 Buenos Aires 

REGISTRADOR ENTRADA Bé'lgica Electrotécnica Gral. Hornos 1304 
Y SALJIDA Vaquer S.'A. 1272 Buenos Aires 

BOMBILLAS Y MATES Líbano Bienvenido Castiello Av. R S. Peña 616 
1035 Buenos Aires 

AGARAGAR 'Italia Soria:no S.A. Herrera 2250 
1273 Buenos Aires 

ALAMBRE DE PUA EE.UU. Acindar S.A. Paseo Colón 357 
1063 Bueno3 Aires I 

PRENSAS, TORNOS, México Industrias San 1 n.dependencia 1234 
CANTEADOR1A Y FRESAS Francisco S.RL. 1099 Buenos Aires 

PARTES PARA Hofanda Saab Scania Tacuarí 147 
AUTOMO~ILES Arg. S.A. 1071 Buenos Aires 

HELICES PROPULSORAS Suecia Volvo Sudamericana ·Moreno 1142 
S.A. 1091 Buenos Aires 

NEGRO DE HUMO Brasil Cabot Arg. S.A. Sarmiento 930 
1386 Buenos Aires 

MAQUilNA DE España Pitts'burgh S.A. B. Mitre 853 
ELECTROEROS'I ON 1346 Buenos Aires 

BASCULAS Colombia B:ianchetti S.A. Carlos Calvo 615 
1102 Buenos Aires 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ·~~r•v 

' Producto Destino Firma Exportadora Dirección 

YATES República A.M.A.R. S.A.C. Suárez 116 
Sudafricana 1162 Buenos Akes 

FRASCOS DE VIDRIO Venezuela Rigolleau S.A. Paseo Colón 800 
PARA LABORATORIO 1063 Buenos Aires 

PAPEL Costa Rica Celulosa Arg. S.A. Paseo Co.lón 635 
1063 Buenos Aires 

MAQUINAS PARA LA Guatemala Phoenic.ia S.A. Colombres 119 
INDUSTRIA DEL PAN 1177 Buenos Aires 

PARTES PARA TRACTORES Perú John Deere Arg. S.A. Monasterio 1552 
1286 Buenos Aires 

JUGO CONCENTRADO Canadá Orfiva S.A.C.I. Monasterio 319 
DE MANZANA 1284 Buenos Aires 

CARAMELOS , EE.UU. Arcor S.A.l.C. Díaz Vélez ·3939 
1200 Buenos Aires 

SANDALIAS PARA DAMA Inglaterra Federico Meiners 25 de Mayo 460 
Ltda. S.A. 1002 Buenos Aires 

CARRETES DE MATERIAL Francia Philips Arg. S.A. Cullen 4941 
PLASTICO C/CINTAS 1431 Buenos Aires 
MAGNETICAS 

\ RECTIFICADORA DE Italia Tec:n imex S.A. Defensa 683 
SU PERFIC"I E 1065 Buenos Aires 

TORNOS AUTOMATICOS Brasil lnd. Camporési S.A. T. Lauquen 1350 
Y MOTORES ELECTR,ICOS 1650 San Martín 

Pcia. de Buenos Aires 

TRACTORES "619" Camerún Fiat Concord S.A.l.C. Cerrito 740 
y "697" 1309 Buenos Aires 

AUTOELEVADORES Congo Prodarpex S.A.C. R. S. Peña 730 
ELECTRICOS, CARGADORES 1035 Buenos Aires 
DE BATERIAS, CAMIONES, 
CHASIS CON CABINA, ETC. 

REFRIGERADORES Zaire · Sirda S.R.L. Av. Roca 4250 
A KEROSENE 1439 Buenos Aires 

H 1 LADO DE NYLON Ecuador Ducilo S.A. Av. Madero 1020 
1106 Buenos Aires 
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CARNES 
Continúan creciendo las exportaciones 

Continúa evolucionando pos-itivamente las expor

taciones de carnes. El') el primer cuatr,imestre de 

1979 los envíos totaliza ron 205.554 toneladas por 

valor de 363.942 millones de dólares. Este nivel 

superó en 20.440 toneladas a lo obtenido en igual 

período del año pasado. 

Las exportaciones de carnes vacunas llegaron 

a 152.966 toneladas; las equinas a 17.377; las ovi

nas a 10.351 y las porcinas a 247 toneladas. 

De acuerdo con el resumen difundido por la 
Junta Nacional de Carnes, los principales des
pachos correspondi,eron a cortes de carnes va
cunas (con y siin hueso) congelados (56.196 to
neladas). También se está observando un cre
ciente interés por las carnes equinas congeladas 
(Ü.538 toneladas). 

En materia de menudencias, las exportacioner 
totalizaron 24.002 toneladas de las cuales 21.77 
fueron menudencias vacunas congeladas. 

EXPORlfACIONES DE CARNES, MENUDENCIAS Y EXTRACTO DE LAS ESPECIES VACUNA, OVINA, PORCINA Y EQUINA 
CUATRIMESTRES ENERO/ABRl'L DE 1978 Y 1979 

ENERO/ ABRIL'78 ENERO/ ABRl'L'79 

PRODUCTO Miles Miles 
Tons. u$s To ns. u$s 

CARNES VACUNAS 133.656 181.777 152.966 293.871 

a) En cuartos 13.315 11.143 33.174 41.402 
Enfriados 572 655 373 637 
Congelados 12.743 10.488 32.801 40.765 

b) En cortes (c./ y s./hueso) 48.632 73.755 60.378 125.207 
Enfriados 5.589 12.783 4.182 16.930 
Congelados 43.043 60.972 56.196 108.277 

c) Tipo manufactura 32.145 29.116 20.156 27.778 
Con hueso 4.592 3.225 3.393 3.555 
Sin hueso 27.353 25.891 16.763 24.223 

d) Cocida y congelada 12.062 23.925 15.036 46.040 
e) ,Enlatada 24.000 38.757 20.348 44.252 
f) Otros enlatados y especial 3.502 5.081 3.874 9.191 

CAR·NES OVINAS REFRIGERADAS 10.685 15.035 10.351 18.446 

CARNES PORCINAS REFRIGERADAS 488 853 247 466 

CARNES EQUINAS 13.687 15.654 17.377 25.189 

a) Enfriadas 4.264 7.057 5.839 11.996 
b) Congeladas 9.423 8.597 11.538 13.193 
e) Saladas 

MENUDENCIAS CONGE.LADAS 24.819 18.785 24.002 23.389 

a) Vacunas 22.978 17.555 21.771 21.778 
b) Ovinas 735 787 367 681 

/ 

' 

I 

e) Porcinas 563 130 708 305 

~ d) 'Equinas 723 313 1.156 625 

EXTRACTO 'DE ,CARNE 1.779 5.624 6l1 2.581 

T O T A L E S 185.114 237.728 205.554 363.942 
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GRANOS 
~ Exportáronse 

casi 3,5 millones de toneladas 

En el primer trimestre las ex
portaciones de granos a todo 
destino llegaron a 3.442.800 to
neladas. Del total, 2.093.000 to
neladas correspondieron a trigo; 
581.800 a maíz y 573.400 tone-

~ ladas a sorgo granífero. 

Si bien los envíos de cerea
les fueron a· más de 35 países, 
es de señalar que solo 8 r,e
s,ultaron ser los principales ad
quirentes del período. El prin
cipal fue la República Popular 
China que compró 749.200 to
neladas de trigo pan. Brasil, a 

su vez, compró 465.400 tonela
das de granos: Italia, 388.900 
toneladas; Japón,. 385.100; Es
paña, 288.200; Perú, 201.100; 
Chile, 161.000 y México, 111.900 
toneladas. A continuación el 
cuadro de exportaciones. 

G,RANOS EXPORTAÓOS POR D·ESTINO DURANTE LOS MESES DE ENERO/MARZO DE 1979 
(En miles de Tn) 

Destino T. Pan T. Fideo Maíz Cebada Avena Mijo Sorgo Alpiste Maní Arroz Soja Lino TOTAL 
Gr. (1) 

Angola 19,0 19,0 
Arabia Saudita 11,0 11,0 
Bélgica 8,0 12,5 1,4 21,9 
Brasil 437,1 3,2 13,0 3,2 8,9 465,4 
Colombia 39,7 0,3 40,0 
Chile 160,7 0,3 161,0 
Chipre 5,3 13,7 4,8 23,8 
España 146,3 14,8 125,8 0,7 0,1 0,6 288,2{*) 
Finlandia 10,5 10,5 
Francia 12,0 0,3 0,1 0,8 13 2 

\ 
Holanda 13,0 19,3 7,8 24,6 1,8 0,5 3,7 3,7 28,3 6,8 109,5 
Italia 138,6 48,3 176,5 20,3 4,4 0,1 0,7 388,9 
Japón 17,3 367,8 335,1 
Jordania 3,5 9,3 12,8 
Líbano 8,5 8.5 
Marruecos 20,3 20,3 
México 111,9 111,9 
Noruega 40,1 40,1 
Pakistán 6,3 6,3 
Paraguay 25,9 25,9 
Perú 201,1 201,1 
Portugal 26,!i 0,2 0,5 27,2 
Reino Unido 26,4 0,2 0,1 26,7 
R. A. Yemén 8,4 8,4 
R. F. Alemana 22,6 1,8 4,0 1,6 0,9 2,4 33,4 
R. O. Uruguay 7,9 2,0 5,5 0,1 15,5 
R. P. Benin 6,0 6,0 
R. P. China 749,2 749,2 
Senegal 1,0 1,0 
Singapur 46,9 0,2 47,1 
Taiwan 47,5 47,5 
Túnez 21,0 21,0 
U.R.S.S. 64,4 64,4 
Venezuela 13,8 0,1 0.4 14,3 

~ Yugoslavia 13,0 13,0 
Otros 1,6 1,1 0,2 0,5 0,3 3,7 

TOTAL 2012,0 81,3 581,8 11,7 48,5 69,6 573,4 13,9 4,1 7,5 28,5 10,5 3.442,8(*) 

(*) Incluyen 29 Tn de colza. - (1) Arroz en distintas etapas de elaboración y quebrado. 
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LA ULTIMA COSECHA PRODUJO 
8a100a000 t DE TR~G 

La cosecha de trigo de la última campaña agrí
cola resultó sup·erior en un 53 por ciento respecto 
de la campaña 1977 /78. En efecto, una mayor 
área de cultivo y buenas condiciones dimáticas 
durante el período evolutivo de la especie, fue
ron factores que re·dundaron en una producción 
de 8.100.000 toneladas. la ante-rior había s·ido de 
5.300.000 toneladas. 

El volumen de producción bonaerense repre

senta el 63 por ciento del total. De ·igual modo, 

la mayor superficie implantada en Santa Fe y 

los rendimientos obtenidos lograron parn esta 

provincia una producción sup.erior en un 29 por 

dento, con un total de 1.350.000 toneladas. 

Tanto Córdoba cuanto La Pampa, provincias que 

durante el período ant·erior viemn. disminuidas sus 

posibilidades prnductivas a causa de la sequía, 

en esite ciclo superaron sus prnducciones en u.n 

A nivel provincial, la mayor producción corres
pondió a Buenos Aires con un volumen cosechado 
de 5.100.000 toneladas (casi el total de .la cam
paña anterfor). 39 y un 78 por ciento, respectivamente. \ 

PRODUCCION 
VARIACION DE 1978179 SOBRE 

Año 1977/78 

Año Año 
Absoluta Relativa 1978/79 1977/78 

(En ton~ladas) (En t) (%) 
8.100.000 .. 5.300.000 + 2.800.000 + 52,8 

-~-~ --·---

ESTADISTICA RETROSPECTIVA - TOTALES DE.L PAIS 

SUPERFICIE 

I PERIODO Cultivada No cultivada Cosechada 
RTO. /HA Producción 

% kg Toneladas 
(ha) 

Promedio 
1973/74-1977178 5.395.960 636.060 4.759.900 88,2 1.571 7.480.000 
19$8/69-1977 /78 5.497.920 719.066 4.778.854 86,9 1.432 6.842.000 

AÑO 
1958/69 6.679.500 842.300 5.837.200 87,4 983 5.740.000 
1969/70 6.238.700 1.047.400 5.191.300 83,2 1.352 7.020.000 
1970/71 4.468.200 767.400 3.700.800 82,8 1.329 4.920.000 
1971/72 4.986.000 691.360 4.294.640 86,1 1.267 5.440.0!J.D 
1972/73 5.627.000 661.900 4.965.100 88,2 1.591 7.900.000 
1973/74 4.251.800 293.900 3.957.900 93,1 1.657 6.560.000 
1974/75 5.183.000 950.000 4.233.000 81,7 1.410 5.970.000' 
1975/76 5.753.000 482.400 5.270.600 91,6 1.626 8.570.000 
1976/77 7.192.000 764.otm 6.428.000 89,4 1.711 11.000.000 ~ 19.77 /78 (*) 4.600.000 690.000 3.910.000 85.- 1.355 5.300.000 
1978/79 (*) 5.230.000 545.000 4.685.000 89,6 1.729 8.100.000 

.• 

('A") Cifras provisionales. 
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ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Parque de automoto~es 
Red de caminos: 

Total 
Pavimentados 

Ferrocarriles: 
Extensión de lineas en servicio 
Pasajeros transportados 
Cargas despachadas 

unidades 

miles de 
miles de 

km. 
millones 
millones 

1971 

3.856.199 

km. 1.00~.9 
km. 65.3 

37.227 
409 

de t. 20.2 

EDUCACION 

AIUmOf?S 

Educación universitaria 

Educación secundaria 

Educación primaria 

Educación pre-primaria 
Flota Mercante 
Porte bruto 

Educación paras1steméit1ca 

Flota aerea comercial 
Pasajeros transportados 
Tráfico interno 
Tráfico mternacrona 1-regiona 1 

(e) estimado. 

miles de 

un dades 
un dades 
un dades 

t. 2.658(e) 

5.137.401 
3.083.884 
2.053.517 (*) Estimada. 

EVOLUCION DEL BALANCE DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

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

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

2 - Servicios y transferencias unilaterales .....••........................................ 
11 - TRANSACCIONES DE CAPiTAL .................................................. . 

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

(1) Cifras provisorias. 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

1972 1973 l974 

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

(1) Cifras provisorias. 

1975 

-1.284.6 
- 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 2.961.3 
Bienes primarios e industriales tradicionales .... 1.358 2.541 2.704,7 2.334;3 
Bienes industriales no tradicionales . . . . . . . . . . . . 583 725 1.226,0 627.o 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

Agricultura ............................................................. . 
Minas y Canteras ..................................................... . 
Industrias manufactureras ......................................•....... 
Construcción ........................................................... . 
Electricidad, gas y agua .............................................. . 
Transporte y Comunicaciones .....•................................... 
Comercio ..........................................................•...• 
Establecimientos Financieros ........................................... . 
Servicios Comunales, Sociales y Personales .......................... . 
Producto Bruto Interno ............................................... . 

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

Millones de dólares 
constantes de 1960 

1976 1977 

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

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

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

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

19.922,8 20.856,0 

1971 1977(*) 

342.979 619.950 

1.024.210 1.325.515 

3.667.905 3.818.250 

242.182 436.600 

392.026 424 400 

1976 1977(1) 

649.6 1.316,9 
883.l 1.510,0 

3.916.l 5.610,0 
3.033.0 4.100,0 

- 233.5 - 193,l 
542.3 909.6 

1.192.4 2.226.5 

1976 1977(1) 

3.916,l 5.610 
3.033.0 4.100 

883,l 1.510 

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 
1,5 l,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 
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