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POBLACION 
Población estimada al 30/6/1979: 

Total (ell miles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.729 

Tasa media anual por mil habitantes: 
Período 1975/80 

Natalidad· .......................... . 
Mortalidad ........................ . 
Crecimiento ....................... . 

Esperanza de vida al nacer (años): 
Período 1975/80 

Hombres .......................... . 
Mujeres ........................... . 
Promedio .......................... . 

Porcentajes sobre el total de la 
población: Muestra Censo 1970 

va ron.es ................. ~ ......... . 
Mujere·s ................. · .......... . 
Argentinos ......................... . 
Extranjeros ........................ . 
Población urbana ................. . 
Población rural ................... . 

21,4 %, 
8,9 %e 

12,9 "/,, 

66,l 
72,9 
69,4 

49,7 % 
50,3 % 
90,5 % 

9,5 % 
79,0 % 
21,0 % 

Analfabetismo a los 10 años y más: Porcentaje 
sobre el lota 1 de cada sexo (cen.so 1970) 

Varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 % 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 7,8 % 

Número de ciudades según grado de población 
(censo 1970) 

De 25.000 a 49.000 habitantes 25 
Ce 50.000 a 99.999 habitantes 14 
De 100.000 a 499.999 habitantes 11 
De 500.000 a 1.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Más de 1.000.000 de ha bita ntes (*) . . 1 

Total . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . 54 

Densidad de población por kilómetro 
cuadrado ............................ 8 hab. 

(*) Región Metropolitana que incluye a · 1a Ca
pital Federal, con 2.972.453 habitantes y el 
Gran Buenos Air~s con 5.380.447 habitantes. 

SUPERFICIE 
Continente amer.icano ........ . 
Continente Antártico ......... . 
Islas australes intercontinentales 

Superficie total ........ . 
Longitud total de ":;stas 

(continentales) .............. . 
Longitud de fronteras con: 

2.791.810 km' 
965.314 km' 

4.150 km' 
3. 761.274 km' 

5.117 km 

Chile .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 5.308 km 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.132 km 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 km 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.699 km 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 km 

Superficie cultivada general . . 29.800.000 Ha 
Superficie de montes forestales 

y bosques naturales . . . . . . . . 63.300.000 Ha 
Superficie de campos naturales 

y artificiales (*) . . . . • . . . . . . . 137.100.000 Ha 
Superficie no utilizable en agri-

cultura y ganadería (**) . . . . 49 .. 000.000 Ha 
(*) Ocupados actualmente por haciendas y que 
P·ueden ser parcialm·ente cultivados; (**) Sie
rras, móntilñ'!s, lagunas, etc. 

Fuentes: Se han· utilizado como fuentes bási
cas las estadísticas anuales que publica el 
Banco ·Central ,de la República Argentina 
(BCRAJ y e Informe Económico del Ministerio 
de Economía de la Nación. Además se han ob
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís
tica y Censo·s (INDECJ, Comisión Económica 
para la America Latina (CEPALJ, Centro Inter
nacional de Información Económica (CIDIEJ 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. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO BRUTO Y GASTO NAGIONAL 
(en millones de dólres constantes de 1960 a precios de mercado) 

Producto Bruto Interno ............................... . 
Inversión ·Bruta Interna ............................... . 
Consumo ............................................... . 
Prod•ucto bruto interno por habitante en dólares constan-

tes de 1960 ........................................... . 

(*) Dato provisional. 

DATOS ILUSTRATIVOS 
(en unidades) 

1978 

22.204,5 
5.392,8 

14.933,3 

841 

Parque automotor (a) .............................................. . 
Receptores. de televisión (b) .......................................... . 
Receptores de radio (b) .. o ............................................. . 
Salas cinematográficas ................................................. . 
Salas teatrales (cL ..................................................... . 
Museos ................................................................. . 
Cantidad de diarios .................................. " ................. . 
Teléfonos instalados (d) ............. , ................................. . 

1979 * 

23.998,8 
6.047,6 

16.503,8 

898 

1978 

4.430.000 
5.000.000 
9.600.000 

1.431 
2.007 

422 
350 

2.421.949 

(a) Patentados al 30/4/1979; (b) Corresponden a 1977; (c) Incluye salas de uso 
alternativo (cine o teatro); (d) Instalados al 31/3/ 1979. 

PRODUCCION 

Sector Agropecuario (en miles de t métricas) 

Trigo ...................................... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
Maiz ........................................... · .. · ·. 
Sorgo granífero ............................................ . 
Soja ............................................... . 
Girasol .................................................... . 
Lino ....................................................... . 
Arroz ...................................................... . 
Caña de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Uva (to ta 1 J ................................................. . 
Algodón (bruto) ........................................... . 
U~w .................................................... . 
Té ........ : ................................................. . 
Naranja ........................................ . 
Manzana ....................................... . 
Pera .................................................. . 
Lana .............................................. . 
·carne vacuna (*) .................... .' .... : .. "'. .......... : 

(*) Corresponden a los años calendarios 1978 y 1979 

1977 /1978 

5.300 
'9.700 
7.200 
2.500 
1.600 

810 
310 

13.600 
2.800 

714 
63 

103 
670 
810 
150 
175 

. ;J.193 

Existencias ganaderas al 30 de junio de 1977 (miles de cabezas) 

Vacunos ............................................................ . 
Ovinos .................................................................. . 
Porcinos ................................................................ . 
Equinos ................................................................ . 

Sector Industrial 

Petróleo ..................... . 
Gas natura 1 ................. . 
M otonatta s .................. . 
Diesel Oil ................... . 
Gas Oil .................... .. 
Fuel Oil .................... . 
Energía Eléctrica ........... . 
Carbón Comerciable ........ . 
Acido •sulfúrico ............. . 
Cemento Portland .......... . 
Hierro primario ............. . 
Acero crudo ................ . 
Laminados .................. . 
Extracto de q u·ebracho ...... . 
Vino ........................ . 
Azúcar ...................... . 
Heladeras .................. . 
Televisores ................. . 
Automotores ................ . 
Tractores ................... . 
Pastas cel·ulósicas .......... . 
Papeles y cartones ....... . 

(*) Cifras provisorias 

Unidad 

Mi.les de m" 
Miles de m" 
M.iles de m" 
Miles de m" 
Miles de m" 
Miles de m" 
Millon. de Kwh 
Miles de t 
Miles de t 
Miles de t 
Miles de t 
Miles de t 
Miles de t 
Miles d·e t 
Miles de HI 
Miles de t 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Miles de t 
Miles de t 

1977 

24.994,3 
8.608,6 
5.696,0 

900,2 
6.639,3 
9.258,5 

533,3 
251,l 

27.259,3 
5.893,0 
1.385,0 
2.673,7 
2.794,l 

104,8 
22.800 

1.661,9 
198.000 
330.000 
235.356 

25.845 
320,8 
810,3 

1978 

26.251,0 
8.444,2 
6.029,8 

954,4 
6.526,0 
9.026,6 

435,8 
244.l 

28.911,8 
6.123,2 
1.819,2 
2.787,7 
2.562,5 

97,2 
19.400 

1.291,5 
128.000 
350.000 
179.160 

5.939. 
325,0 
756,3 

1978/1979 

8.100 
8.700 
6.200 
3.700 
1.430 

600 
312 

14.100 
3.500 

570 
70 

125 
685 
972 
160 
155 

3.092 

61.052 
35.012 

3.552 
3.073 

·1979* 

27.435,3 
9.369,8 
6.387,3 

994,0 
6.810,7 
9.272,3 

718,2 
263,5 

33.061,7 
6.998,4 
1.942,2 
3.192,9 
2.955,6 

96,3 
24.780 
, 1.310,5 

209.000 
390.000 
252.882 

10.610 
412,l 
794,2 

NOTA: (t) toneladas; m 3 (metros cúbicos); Kilowatts/hora; km: kilómetros. 
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La inf·lación 

La lucha contra la inflación ha sido una de las constantes en la gestión del ministro de Etonomía, Dr. 

José Alfredo Martínez. de Hoz; llevada a cabo hasta el presente. Esa lucha, cuyos promisorios resultados 

comenzaron a vislumbrarse con mayor nitidez a partir de los últimos meses del año pasado, se fue des

arrollando en cuatro grandes frentes básicos: 1) Gasto público y déficit del Presupuesto Nacional; 2) 

Apertura de la economía; 3) Revitalización y modernización del aparato productivo y 4) El nivel de pre

cios y su convergencia con ·las pautas cambiarias. Sobre los efectos que han tenido las medidas 'adop-

/ tadas y las pers.pectivas que ofrece el futuro, habló. el ministro Martínez de Hoz durante la celebración 

del 1259 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.· 

El 1259 Aniversario de una ,ins
titución privada en nuestro país 
marca ciertamente un hito digno 
de señalar. Y tratándose de una 
entidad ·que, como la Bolsa de 
Comercio, ha prestado siempre 
su interés y su preocupación por 
las cosas del Bien Público, es 
digno de toda ponderación que 
haya podido subsistir durante un 
tiempo largo en una sociedad 

~ tan joven como la nuestra una r institución como la que hoy nos 
reúne. 

En el marco de esta comida 
tradicional, yo quisiera hoy refe
rirme a un tema que está pre
ocupando a la opinión pública y 
sobre el cual se oyen muchas 
voces que se alzan a veces con 
expresiones contradictorias para 
obtener lo que piden. Me estoy 
refiriendo, señores, a la infla
ción. A nosotros también nos 
preocupa el tema, pero más que 
nada nos ocupa. Por ésto esta 
noche quiero referirme a qué 

;"hemos hecho al respecto en es
tos tres años y medio de nues
tra gestión, cuáles son los efec
tos que nuestras medidas han 
tenido y cuáles son las perspec-

tivas probables que nos ofrece 
el futuro. 

Las voces que se alzan y lo 
que expresan, creo que indican 
que muchas veces no se alcanza 
a comprender el verdadero sig
nificado de las· circunstancias 
actuales, hoy, después de tres 
años y medio de labor de go
bierno. Precisamente, para expli" 
citar este tema de las circuns
tancias, quisiera se me permita 
la libe.rtad de leer un párrafo de 
Ortega y Gasset tomado de su 
obra "Las Meditaciones del Qui
jote". Expresa Ortega: "El 1hom
bre rinde el máximo de su capa
cidad cuando adquiere la plena 
conciencia de su circunstancia. 
Por ellas comunica con el Uni
verso. Las circunstancias, las 
cosas mudas que están en nues
tro derredor,- muy cerca, muy 
cerca de nosotros levantan sus 
tácitas fisonomías con un gesto 
de humildad y de anhelo ... y 
marchamos entre ellas, ciegos 
para ellas, fija la mirada en re
motas empresas, proyectadas ha
cia la conquista de lejanas ciu
dades esquemáticas". 

Estas circunstancias que esta
mos percibiendo pueden clasifi-

carse en cuatro grandes catego
rías en relación con el tema de 
la inflación. La primera de ellas 
se refiere a:I gasto público y el 
déficit del presupuesto nacional. 
La segunda, a la apertura de la 
economía. La tercera, a la revi
talización y modernización del' 
aparato productivo del país. La 
cuarta a la evolución de los pre
cios y su convergencia con las 
pautas cambiarias. 

EL GASTO PUBLICO Y EL 
DEFICIT DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL 

Con respecto a la primera, el 
gasto público y la reducción del 
déficit del presupuesto nacional, 
desde un primer momento, desde 
aquel mensaje del 2 de abril de 
1976 en que anunciamos el pro
grama económico expresamos 
que, a nuestro juicio, una de las 
principales, si bien no la única, 
causas de la inflación que pade
cíamos entonces en la Argentina, 
era el déficit del presupuesto na
cional y su financiación por vía 
de la emisión monetaria. Y bien, 
qué hemos hecho al respecto?. 
Hemos actuado sobre los dos as-

3 
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pectos del tema, o sea, los in
gresos públicos y los egresos, o 
sea el gasto público. 

Con respecto a los primeros, 
encontramos un sistema tributa
rio destruído y nos hemos dedi
cado desde entonces a recompo
nerlo, a simplificarlo, a combatir 
la evasión impositiva, y ello nos 
ha llevado en estos tres años a 
aumentar la recaudación que re
cibe el Tesoro de la Dirección 
General Impositiva en más de un 
100 por ciento medido en mone
da constante. 

En cuanto al gasto público, a 
través de la proclamación del 
principio de la función subsidia
ria del Estado, hemos procedido 
al redimensionámiento de su ac
ción y el de sus empresas y or
ganismos. Hemos detallado los 
cursos de acción emprendidos 
al respecto en un reciente dis
curso en la Cámara Argentina de 
Comercio, de manera que no vol
veré a insistir en detalles sobre 
el particular. Pero la síntesis po
dría expresarse en esta forma: 

_ Por un lado, 1hemos procedido a 
la reorganización y racionaliza
ción de la Administración Públi
ca, tarea necesariamente gra
dual, teniendo en cuenta la rigi
dez y la inercia de sus estructu
ras. Hemos logrado una sustan
cial reducción del número de 
agentes públicos. Desde algunas 
empresas del Estado que los han 
disminuído en alrededor de un 
30 por ciento, como los ferroca
rriles con cerca de 50.000 agen
tes e YPF con 15.000. Para todo 
el país estimamos que alrededor 
de 250.000 agentes de la Admi-
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nistración Pública han salido de 
su esfera para pasar a la activi
dad privada. Hemos además me
jorado la acción de la Adminis
tración Central y de sus empre
sas, tanto a través de las condi
ciones en que efectúa el gasto 
como de la mejor asignación de 
recursos, la mejor utilización de 
su capacidad de compra y el au
mento de su eficiencia. Para un 
grupo de las más importantes 
empresas de servicios públicos 

. del país su eficiencia se ha in
crementado en un 36 por ciento, 
midiendo el volumen de su pro
ducción en- relación al número 
de agentes ocupados. También 
hemos procedido a eliminar las 
tarifas políticas aumentando por 
lo tanto la generación de recur
sos propios. 

Hemos reordenado la inversión 
pública y hemos llevado adelante 
una programación de la misma 
teniendo en cuenta una mejor y 
más ordenada asignación de re
cursos de acuerdo a un orden de 
prioridades racionalmente esta
blecido. Esto nos ha llevado a 
formular por primera vez en la 
Argentina un programa de inver
sión pública para el próximo de
cenio, o sea del 80 al 89. 

Debemos tener en cuenta que 
además de aqUellas acciones a 
que me he referido, vamos a re
cibir los resultados de una ac
ción constante e intensa en ma
teria de privatización, tanto total 
como periférica. A ella también 
me he referido en ese reciente 
discurso de la Cámara de Comer
cio, de manera que no voy a 
mencionar los detalles. Pero sí 
quisiera recalcar que estimamos. 
que a través de los estímulos a 
I~ inversión privada que estamoa 
realizando, la misma pasará de 
representar el 50 por ciento del 
total de la inversión del país al 
77 po ciento para el año 89. 

Quisiera, antes de dejar este 
tema, referirme a dos circunstan
cias nuevas que han acontecido 
desde ese discurso. En primer 

lugar, en materia de petróleo, 
acabamos de anunciar un progra-
ma mediante el cual procurare
mos la financiación en términos 
que puedan facilitar la mayor Á 
participación del sector privado 
en la tarea de perforación de 
pozos de petróleo. De esta ma
nera llegaremos en el año 80 a 

_ incrementar el número de pozos 
perforados a un nivel que será el 
segundo más alto en ·los últimos 
veinte años, solamente detrás del 
correspondiente al de 300 regis
trado en 1960. Y si sumamos 
la actividad del sector privado a 
la que realizará YPF en esta ma
teria, llegaremos a un número de \ 
900 pozos perforados, que no se ' 
ha alcanzado desde 1962. 

En otro tema vinculado a los 
hidrocarburos, en materia de gas 
natural, ha sucedido un hecho 
también importante. Se ha adju
dicado la construcción del gaso
ducto centro-oeste que s~e llamó 
a licitación a través del sistema 
de concesión de obra pública, 
mediante inversión privada, o sea. 
pagada a través del peaje. Este 
será un gasoducto que contando -
sus ramales, alcanzará una ex
tensión de 1.800 kilómetros y que 
demandará una inversión privada 
de aproximadamente 1.000 millo-
nes de dólares a efectuarse du- 4 
rante el transcurso de 21 meses. 
En esta materia de gas quisiera 
destacar también que, en oca
sión del_ discurso que pronuncié 
en la Bolsa de Comercio de Cór
doba, destaqué el hecho de que 
en los últimos dos años había
mos logrado duplicar nuestras 
reservas en materia de gas. Hoy, 
a -tan corta distancia de tiempo, 
puedo decir que estamos en el 
nivel de haber triplicado estas 
reservas, habiendo pasado de 
algo más de 200.000 millones de 
metros cúbicos a cerca de 600.000 
millones de .metros cúbic?s,. lo "' 
que nos convierte en un pa1s neo 
en gas natural y cambia en for-
ma importante todo nuestro pa
norama energético. 

Debemos seguir adelante y de-



bemos estar ya pensando en la 
realización de otro gasoducto, el 
del norte, también a través del 
sistema de concesión de obra 

~ pública y pago de peaje, que po
drá también tener una importan
cia significativa para proveer de 
este hidrocarburo a nuestros paí
ses vecinos. 

También con respecto al gasto 
público debemos mencionar la 
labor de provincialización. A este 
tema me referí en particular en 
otro reciente discurso, ante la 
Cámara de la Construcción, por 
lo cual tampoco voy a volver a 

/

entrar en det_alle. Simplemente 
deseo recordar que el nivel de 
la inversión pública provincial 
con respecto al total de la inver-
sión pública del país pasará de 
representar un 28 por ciento en 
1978, a un 46 por ciento en 1989. 

A ésto hemos llegado y segui
remos progresando en el camino 
a través del cambio de la es
tructura de nuestro sistema im
positivo, en que hemos ido gra
dualmente permitiendo una me
jor y mayor recaudación por par
te de las provincias. Debo recor
dar a este respecto, que hace 
tres años el conjunto de los im
puestos recaudados· por las pro-

~ vincias ascendía a alrededor de 
un 5 por ciento de nuestro pro
ducto bruto. En cambio en el 78 
alcanzó el 10 por ciento, o sea, 
se duplicó. En este contexto y 
en este marco del federalismo 
económico en que estamos em
peñados, la transferencia de 
obras y servicios a cargo de las 
provincias representa, en primer 
lugar, un concepto político refe
rido a ese tema, así como tam
bién uno de administración prác
tica, por considerar que estas 
obras y servicios se van a reali
zar mejor y más eficientemente 

.,/a través de la administración lo
~ cal y no a cientos o más de mil 

kilómetros de distancia. 

En este sentido, puedo anun
ciar que ha sido firmada una 
resolución conjunta de los Minis-

tras del Interior y de Economía, 
a través de fa cual se dispone 
que a partir del lro. de enero de 
1980 se transferirán a las provin
cias y Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires las obras y 
servicios que se realizan en sus 
respectivas jurisdicciones en ma
teria de energía eléctrica, gas, 
obras sanitarias, y riego, que 
fueron mencionadas en detalle 
en esa exposición ante la Cáma
ra de la Construcción. A partir del 
lro. de enero de 1981, se efec
tuará la transferencia de lo que 
hemos dado en llamar Ferroca
rriles Metropolitanos a la provin
cia de Buenos Aires y ciudad de 
Buenos Aires. 

Estamos logrando, de esta ma
nera, esta transferencia de obras 
y servicios de la Nación a cada . 
provincia en su propia jurisdic
ción, y de este modo no vamos 
a recargar, como se ha pensado 
indebidamente, los fiscos pro
vinciales, sino que en cada caso 
está .previsto que hay suficiente 
nivel de incrementación de los 
recursos impositivos provinciales 
para poderlos absorber. 

En cuanto a la importancia qúe 
este tema tiene para el tema 
gasto público en general, puesto 
que alguna duda se ha expresa
do de que es transferir de una 
jurisdicción a otra sin ningún 
cambio con respecto a la inci
dencia en-el gasto público, debo 
hacer notar que la véntaja está 
en que estas obras y servicios, 
si son efectuadas por las provin
cias serán pagadas con recursos 
provenientes de impuestos; en 
cambio, si continua?en a cargo 
de la Nación o de sus empresas, 
lo serían a través de recursos 
originados en financiamiento, o 
sea, a través de un mayor en
deudamiento por parte de la Na
ción. Ello responde entonces a un 
financiamiento más sano del 
gasto público. 

De manera que llegamos así 
al presupuesto del año 80, en que 
podemos decir que hemos logra-

do sustanciales avances en esta 
materia. Con respecto a los gas
tos de personal, cumplida la pri
mera etapa, no podremos ya es
perar reducciones de importantes 
números adicionales en cuanto a 
los agentes públicos, pero sí una 
prosecusión firme de las tareas 
de racionafüación administrativa. 

Esperamos que en este punto, 
aunque el gasto en personal me
dido en pesos tienda a elevarse 
en virtud del mejoramiento y je
rarquización de las remuneracio
nes de los agentes de la Admi
nistración Pública, que es abso
lutamente necesaria, podremos, 
en el presupuesto del año 80, 
lograr que el déficit de la admi
nistración nacional sea menor al 
nivel que se alcanzó en 1979, o 
sea, al 2 por ciento en relación 
al producto bruto interno. 

En cuanto a la inversión pú
blica, la otra gran fuente u origen 
del gasto público a través de esa 
labor muy seria de. reordena
miento y de reducción relativa 
con relación al. producto bruto 
ya mencionada, hemos pasado 
del nivel que recibimos en el 
primer trimestre del 76 de un 16 
por ciento en relación al produc
to bruto, que significaba más que 
duplicar el nivel del promedio 
histórico de los años anteriores 
de un 7 y medio por ciento, a 
gradualmente reducirla a alrede
dor .de un 11,5 por Ciento entre 

. los años 76 al 78, en un proceso 
muy duro de reordenamiento y de 
mejoramiento en cuanto a la 
asignación de recursos de acuer
do a un estricto orden de priori
dades. En el 79, ya logramos des-
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cender de ese nivel y, para 1980, 
alcanzaremos a reducirlo al 8,5 
por ciento en relación al produc~ 
to bruto interno, lo cual significa 
que estaremos prácticamente en 
aquel nivel histórico a que me he 
referido, o sea, que ya en el pre
supuesto de 1980, ·logramos que 
la inversión pública esté en re
lación con lo que consideramos 
absorbe la capacidad de pago 
del país. 

Con respecto al nivel de finan
ciamiento del sector público, 
también esperamos que sea ma
nor en relación al producto bru
to en el presupuesto del 80 de 
lo que fue en el 79. Quizás po
dríamos graficar esa circunstan
cia explicitando que en cuanto 
a las empresas, que son las que 
se llevan la mayor parte de la 
inversión pública en adquisición 
de equipamiento o en obras pú
blicas, su financiamiento sólo 
provendrá de la utilización del 
crédito entre un 50 y 60 por cien
to. Consideramos que éste es un 
nivel de uso de crédito muy ra
zonable y que, aún en el caso 
teórico de que pudiéramos ima
ginar la transferencia de un día 
para el otro al sector privado de 
todas estas obras y servicios a 
cargo de la nación, de las que 
quedan y todavía no se han pri
vatizado, sería difícil que la em
presa privada pudiese lograr un 
nivel menor de utilización del 
crédito para realizarlas, por más 
que quizás lograse Una mejor · 
relación de inversión-producto, o 
sea que ·fuera más eficiente que 
el Estado en su realización. 

La conclusión de lo que acabo 
de expresar, unido a las demás 
referencias al gasto público, es 
que tenemos la convicción de que 
en el presupuesto de 1980 habre
mos dado un gran paso adelante 
en el sentido de que el gasto 
público en ese año ya no repre
sentará un factor importante que 
impulse nuestra inflación. O sea, 
tanto el nivel del gasto público 
en relación al producto bruto, 
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como el déficit del presupuesto 
y la forma en que se financie 
todo el sector público, dejará de 
tener las inHuencias inflaciona
rias que ha tenido hasta el pre
sente. Este es un punto que de
seo recalcar porque es de suma 
importancia y es algo que la 
opninión pública 1ha venido recla
mando con insistencia. Creemos,_ 
pues, que en el presupuesto de 
1980 podremos presentar un pa- .· 
norama satisfactorio en re'lación 
a ello. 

LA APERTURA DE 
LA ECONOMIA 

En cuanto al segundo capítulo, 
el de apertura de la economía, 
ella actúa por una doble vía, por 
las exportaciones y por las im
portaciones. A través de las pri
meras ellas accionaron como una 
especie de punta de lanza para 
lograr la recuperación económica 
del país desde 1976 en adelante, 
y hemos llegado en poco más de 

tres años a má~ que duplicar su 
nivel. De esa manera, sorteamos 
el gran obstáculo que planteaba 
la situación del sector externo 
con una cesación de pagos in
ternacionales y una inminente 
imposibilida·d de importar, lo que 
hubiera significado la. paraliza
ción de la actividad económica 
del país. 

Con respecto a las importacio
nes, ellas están destinadas a 
modernizar nuestro aparato pro
ductivo, tanto del agro como la 
industria, a incorporar la nueva 
tecnología y a recuperar nuestro 
atraso relativo en esa materia. 

Hemos puesto mucho acento 
en las importaciones de los bie
nes de capital para aquellos ru
bros no producidos en, el país. ..tll 
Consideramos que se está lle- .. 
vando a cabo una acció~ que se 
está multiplicando en cuanto al 
crecimiento de las inversiones 
destinadas a bienes de capital. 
Es cierto que estos bienes no 
están a la vista en las vidrieras 
de la calle para que puedan ob
servarse y comentarse, pero se 
están incorporando gradualmen-
te al país en forma sostenida y 
creciente, y es el comienzo de 
la modernización _necesaria que\ 
debemos llevar a cabo. 

Continuaremos también con el 
programa de reducción arancela
ria que estamos llevando a cabo. 
Ello implica una disminución de 
costos, una mayor eficiencia al 
obligar a las empresas a que mi
ren hacia adentro y qu~ vean en 

·qué y cómo pueden ajustarse a 
las nuevas reglas de juego y al 
desafío de un mercado abierto y 
competitivo. 

Se ha dicho que es contradic
torio que exista un régimen de 
rebajas arancelarias, como polí
tica de largo plazo p~ra lograr 
la reestructuración de la indus- ~ 

tria, juntamente con una ac- ... 
ción de contención de precios en 
el corto plazo. Nosotros creemos 
que es coherente y no contradic
torio, porque la reestructuración 
de la industria y sus costos se 
va logrando en parte, precisa
mente, porque las erT]presas se 
ven incentivadas a un cierto com
portamiento en materia de pre
cios a través de la competencia. 
Es decir, que vamos creando un 
régimen abierto de competencia 
que no permite que las empresas 
puedan aumentar discrecional
mente sus precios, sino que de
ben incrementar su moderniza-~ 
ción y su eficiencia. 

Estamos además de ello mar
chando deliberadamente hacia 
un equilibrio de nuestra balanza 
comercial, y creemos que ello se 



va a lograr en el curso del año 
1980 .. 

LA REVITALIZACION 
Y MODERNIZACION DEL 
APARATO PRODUCTIVO 
DEL PAIS 

Con respecto al tercer capítulo, 
la revitalización y modernización 
del aparato productivo del país, 
el programa económico tenía 
como objetivo fundamental lo
grar una profunda transforma
ción de la estructura económica 
y las bases mismas de la econo
mía del país. 

Hemos tenido como objetivo 
entonces eliminar todo aquello 
que estaba distornionando arti
ficialmente nuestra economía. 
Desterrar todos aquellos subsi
dios abiertos o encubiertos, 
aquella sobreprotección y los 
privilegios que existían para cier
tos sectores económicos. 

Hemos llevado a cabo un ver
dadero proceso de sinceramiento 
de la economía del país. 

Se ha producido como conse
cuencia de e)lo un cambio en el 
nivel relativo de precios, es de
cir que estamos buscando que 
este nivel relativo se establezca 
sobre una estructura sana de la 
economía y no sobre un basa
mento distorsionado por todos 
aquellos privilegios o sobrepro" 
tecciones o subsidios a que me 
he referido. Es decir, estamos 
demandando un esfuerzo que en 
algunos casos duele, porque na
da es gratis en la economía, lo 
que se quita a unos es para dar 
a otros y cuando se eliminan 
subsidios, privilegios o sobrepro
tecciones se cambia el nivel de 
precios relativos en favor de unos 
y en contra de otros. 1Pero ello 
es esencial para que la actividad 
económica argentina responda a 
una estructura sólida sobre la 
cual debe fundar su crecimiento 
económico estable. Aquellos que 
se encuentran afectados por esta 
situación no deben reclamar la 
vuelta al estado anterior, sino 

que deben buscar compensar lo 
que pueden haber perdido, a 
través de un mejor comporta
miento de su eficiencia y de su 
acción que lleve a una reducción 
de costos que les permita afron
tar la nueva situación. 

Por ello, cuando se examinan 
las protestas de los diversos sec
tores, debe saber distinguirse 
entre Jo que es la defensa de un 
interés particular o sectorial de 
aquello que representa el interés 
general que el gobierno se en
cuentra obligado a promover. 

LA EVOLUCION DE LOS . 
PRECIOS Y SU CONVERGEN-CIA 
CON LAS PAUTAS CAMBIARIAS 

El cuarto capítulo se refiere a 
la evolución de los precios y su 
convergencia con las pautas 
cambiarias. Con respecto a ello 
somos conscientes que en los 
primeros ocho meses de este 
año, debido a el alza especial de 
algunos productos importantes 
relacionados con nuestras expor
taciones e importaciones, no se 
han producido los efectos bus-
cados. 

Sin embargo, de agosto en 
adelante, esa situación parece 
haberse estabilizado, y a partir 
del mes de setiembre, comienza 
a perfilarse la anhelada conver
gencia. Ello se ratifica con los 
últimos índices de precios que se 
dieron a publicidad, que demues
tran que aparentemente hemos 
logrado en forma bastante pare
ja, en los diversos sectores de la 
economía, un escalón .más" bajo 
en el crecimiento de nuestros 
precios. 

Se ha dicho que en este pro
ceso estamos llevando a cabo 
una reducción de los índices de 
precios en el contexto de una 
"inflación reprimida". Yo no coin
cido en absoluto con este juicio, 
que considero sólo puede hacer
se movido por una observación 
superficial. En efecto, no puede 

hablarse de inflación reprimida 
cuando no hay desabastecimien
to, cuando no hay escasez, 
cuando no hay mercado negro 
de productos o divisas. 

Se ha dicho también que es
tamos llevando a cabo una ex
periencia parecida a la que el 
gobierno anterior realizó para al
canzar la llamada "inflación ce
ro". Tampoco ésto es verdad y 
parª probarlo voy a enumerar 
dez puntos, que creo son sufi
cientes para mostrar la diferen
cia del contexto en que se va 
realizando un programa y otro: 

1) Libertad de precios, compa
rado con control de precios 
o concertaciones artificiales. 

2) Libertad del mercado cam
biario, . comparado con rígi
dos controles de cambios. 

3) Libertad del comercio exte
, rior, comparado con el mo
nopolio del comercio exterior 
en importantes productos co

mo granos y carnes. 

4) Libertad de las exportacio
nes, a través del levanta
miento de prohibiciones 
existentes y la eliminación 
de los derechos de exporta
ción. 

5) Libertad de importación, a 
través de la eliminación de 
prohibiciones existentes y la 
reducción gradual de los 
aranceles. 

6) Libertad de tasas de interés 
y reforma del sistema finan
ciero en general mediante la 
apertura 'a la competencia y 
la liberación de la excesiva 
ingerencia estatal con res
pecto a las entidades finan-
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cieras y la utilización y des
tino del crédito. 

7) Libertad de alquileres urba
nos y arrendamientos rura
les, frente a un rígido con
gelamiento de los mismos. 

8) La no existencia de tarifas 
políticas para los servicios 
públicos ni precios subsidia
dos para los combustibles. 

9). Eliminación de la sobrepro
tección otorgada a ciertos 
sectores privilegiados de la 
economía. 

10) Libertad de contratación de 
los salarios, sobre un nivel 
básico fijado como mínimo 
por el Estado, pero en un 
contexto de eliminación del 
sistema de aumentos mati
vos, y tendiendo a que la 
elevación de los salarios se 
efectúe en un marco de in
cremento de la producción y 
de la productividad, existien
do además un cuadro de 
plena ocupación y movilidad 
de la mano de obra. 

CONCLUSION 

En conclusión, en la economía 
es típico que existe un tiempo 
entre el momento en que se to
m~n o se adoptan lás medidas 
y aquel en que se producen sus 
efectos, y aún un tiempo más 
para que la opinión pública se 
dé cuenta o advierta las mismas. 
Creemos estar nosotros en un 
momento especial de la evolu
ción del programa económico, en 
que a través de los esfuerzos 
realizados a través de estos tres 
años y medio, los efectos de las 
medidas tomadas ·hasta ahora, 
que han ido produciéndose en 
tiempos de alguna manera diver
sos, empiezan ahora a conver
ger. Creemos que si sabemos in
terpretar bien las circunstancias 
actuales, aquel·las circunstancias 
de que hablaba Ortega, podre
mos entonces ·hacer comprender 
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a la opinión pública que está co
menzando a darse esta conver
gencia de los efectos de las di
versas medidas que hemos toma
do a través de esas cuatro gran
des categorías a que me he re
ferido. 

Comenzamos pues, el año 80, 
en un marco muy diferente de 
aquel en que lo hemos hecho en 
años anteriores. En primer térmi
no, porque estamos en un con
texto de saneamiento fiscal en 
el presupuesto de 1980, a través 
tanto del nivel del gasto público 
como el déficit del presupuesto 
y la forma de su financiación. Es 
decir, que es nuestra convicción 
que a partir de 1980 ninguno de 
ellos será factor importantes de 
inflación en nuestro país. 

Segundo, la política de apertu
ra económica ya ha comenzado 
a rendir sus frutos en un cuadro 
de precios internacionales esta
bilizados, de acuerdo de la oferta 
general de bienes, tanto naciona
les como importados, y con ma
yor competencia en el mercado. 

Tercero, la expansión moneta
ria interna se encuentra contro
lada. 

Cuarto, existe una tendencia 
hacia el equilibrio en la balanza 
comercial. 

Quinto, no habrá aumentos ge
nerales bruscos de las tarifas de 
·los servicios públicos. 

Sexto, ha terminado el proceso 
de la liberación de los alquile
res. 

Séptimo, no existe escasez de 
bienes, productos o divisas. 

Octavo, sí existe en cambio un 
elevado nivel de reservas interna
cionales, que nos pone a cubier
to de cualquier contingencia in
ternacional imprevista. 

Noveno, la actividad económi
ca se mantendrá en un nivel sa
tisfactorio, siempre que el sector 
privado no vuelva a cometer los 
errores de ajuste o de no com
prender las nuevas reglas de jue
go como aconteció a fines de 

1977 y fue en gran parte causa 
de la declinación del niv,el de la 
actividad económica de' princi
pios de 1978. 

Por último, y décimo, la con
vergencia gradual de todos los 
sectores que he mencionado en 
el curso de esta exposición lle
vará a un equilibrio general en 
el sistema económico que con
ducirá gradualmente a lá estabi
lidad. 

En síntesis, se está reducien
do la inflación ·en un marco de 
libertad. 

La estabilización de la econo-
mía a través de su apertura y su \ 
modernización, se ha producido 

·· ya como experiencia .en otros 
países y no tenemos por qué los 
argentinos no ser capaces de lo
grar lo mismo. 

A este respecto, deseo re ca 1-
car muy especialmente que no 
debe esperarse que se tomen 
decisiones que causen alteracio
nes en las tendencias trazadas. 

El que apueste al cambio ne
gativo y sea renuente a unirse a 
la corriente creciente del cam
bio positivo, no sólo retardará y 
perjudicará el proceso general, 
sino que corre el riesgo de pere-
cer ahogado en esa creciente ~ 
corriente progresista y de moder- 411 
nización. 

Que los que han sido· ciegos 
comiencen a ver, y los que han 
sido sordos, comiencen a escu
char. 

Que comprendan de una vez 
cuál es el proceso que está irre
versiblemente en marcha. 

No habrá otra oportunidad. 

Deseamos fervientemente que 
todos los ciudadanos, de todos 
los sectores económicos y socia-
les, sumen su esfuerzo con en
tusiasmo y perseverancia para ~ 

·que todos juntos, codo a cqdo, 
logremos consolidar este proceso 
para el bienestar del ·hombre 
argentino y la grandeza de la 
Nación. 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO 
8,5 º/º EN 1979 

En 1979 el Producto Bruto In

terno aumentó 8,5 %. En valor 

absoluto, es decir, en pesos 

constantes r:te 1960, fue el más 

alto del decenio, superando al 

de 1977 y 1974, años que siguen, 

en ese orden de importancia, al 

nivel alcanzado en 1979. 

El sector industrial, que au

mentó el 11,0 %, registró, ade-. 

rilás, uno de los valores absolu

tos más altos de la década. Asi

mismo, el sector manufacturero 

observó crecimientos en todos 

sus subsectores componentes, 

en particular la fabricación de 

maquinarias y equipos (17,6 %), 

las industrias metálicas básicas 

(16,7 %), la industria dedicada a 

la fabricad.ón de papel, impren

ta y editoriales (11,4 %) y el sub

sector de la industria química 

(10,9%). 

El sector agropecuario tuvo un 

incremento de 5,0 % derivado de 

la actividad ganadera y de la ma

yor producción agrícola, en es

pecial de la cosecha gruesa. 

La explotación de minas y 

canteras registró un a_umento de 

4,3 % como consecuencia de los 

avances en la extracción de pe

tróleo y gas natural, situación 

que ha permitido reducir el vo

lumen de importación de estos 

combustibles. 

Finalmente se señala que el 

valor agregado por el conjunto 

de los sectores productores de 

servicios, cuya actividad está 

vinculada con el desenvolvimien

to de los productores de bienes, 

superó en 8,1 % el nivel alcan

zado durante el año 1978. 

EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
En valor absoluto 

Valor en miles de millones de$ de 1960 

20 
19,9 

19 

18 

17 

16 

15 
71 72 73 74 .75 76 77 78 79 

Variación Porcentlial 

Período 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Anual 5,9 3,8 4.7 6,1 -0,9 -1.7 4,9 -3,4' 8,5 

Fuerite: Banco Central de la República Argentina. 
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EVOLUCION DE LA. INVERSION 

Dur~nte 1979 la inversión bru

ta fija aumentó 13,2 %. En valor 

absoluto, es decir, en moneda de 

valor constante, el registro de 

1979 es el más alto de la década. 

y la privada lo hizo en 5,8 %. En 

términos de valor absoluto tam

bién los niveles de ambas ramas 

se cuentan entre los más eleva

dos de los últimos diez años. 

la· correspondie'nte a equipo de Ali 
transporte aumentó 34,4 % y la 

correspondiente a maquinaria y 

equipos lo hizo en 17,4 %. Esta 

última rama se refiere casi total

mente a la inversión realizada 
La inversión en construcción 

creció en 3,9 %. Dentro de ese 

rubro la pública aumentó 1,7 % 

La inversión en equipo dura

ble de producción se incrementó 

en 22,8 %. Dentro de este rubro 

por el sector privado y es la más 

alta en valor absoluto desde 

1970, después del valor de 1977. 

10 
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EVOLUCION DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
- En valor absoluto -
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~..,.,· . .... . . ;variaciones Pofc~ntuale~ (1) ' 

... :~.r 
..:,._ __ _:_;::__,...,.---,----,---,-----7-,--~------,--·---~-:--- ., r :feríodo 1971 1972 ,, 1973 1974 1975 1976 1977 1978' . '1979 

~ ":: AnuaL 
~~ ' 

-2,l , 5,2 5,4 17,2 10,9 1,1 -3,l -10,0 13,2 
~- . - . . 

··.- (1) Con respecto a igual período del año anterior. Las variaciones porcentuales corresponden al total j 
. · de ·1a inversión .. bruta fija. , • · 1 

:( . ~ (2) Equipo Durable cori:iprende Equipo de· Transpo.rte y Maquinaria y Equipos. 

llt~~e~t:t~co ~.~ntral qe la.:~~:~lic~ Arg:n~ina .. k.' ú--·-·"-.....-----~----j 
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Durante el año pasado, las 
exportaciones de minerales, pro
ductos elaborados y metales al
canzaron el mayor valor regis
trado eh las estadísticas del 
comercio exterior del sector. El 
valor FOB de las exportaciones 
fue de 34.937.825 dólares, supe
rando en un 3,5 por ciento el 
nivel registrado en 1978, el cual 
ya había presentado una ci.fra 
sin precedentes. El volumen em
barcado disminuyó ligeramente 
con relación al año anterior, 
acusando una baja del 0,4 por 
ciento, pese a lo cual se anotó 
un incremento de alrededor del 
3,9 por ciento en el precio pro
medio unitario respecto a 1978. 

MINERALES METALIFEROS 

Las exportaciones del sector 
de ·los minerales metalíferos re
sultaron superiores a las reali
zadas durante 1978, evidencián
dose esta situación especial
mente en los envíos de concen
trados de plomo a Bélgica, Bra
sil y Estados Unidos; concentra
dos de estaño y plata (exporta
ción temporaria) a Gran Bretaña; 
y la reactivación de los embar
ques de concentrados de cinc 
-que ·no se registraban desde 
1969- con destino a Rumania y 
la Unión Soviética. 

Las ventas externas de mine
rales metalíferos alcanzaron a 
27.223 toneladas, por un equiva

lente de 14,0 millones de dóla
res, lo que representó aumentos 
del 108,7 y 14,0 por ciento, res
pectivamente, sobre los niveles 
anotados en 1978. La participa
ción del sector metalífero en las 
colocaciones de minerales ar
gentinos en el exterior fue, a lo 
largo del año pasado, del 40,3 
por ciento en valor y del. 25,3 
por ciento en su volumen físico. 

Las exportaciones de metales, 

que representaron el 25,0 por 
ciento del valor y el 0,9 por 
ciento del volumen físico total, 

disminuyeron en un 89 por cien
to, al totalizar 948 toneladas por 

valor de 8,7 millones de dólares, 
lo que significó un incremento 

del 56,2 por ciento en los valo

res del año precedente. La mer
ma en el volumen físico influyó 
debido a la reducción registrada 
en los embarques de cinc en 
lingotes. 

En el rubro de los minerales 
metalíferos se destacaron las 
adquisiciones de plata metálica 
·por parte de Alemania Occiden
tal, Estados Unidos, Francia y 
Gran Bretaña; lingotes de Cinc 
por Brasil, Honduras y Uruguay; 

EN 1979 
plomo en lingotes y filamentos · 
de tungsteno, por Uruguay. 

MINE'RALES NO METALIFEROS 

Los envíos al exterior de mi
nerales no metalíferos sumaron 
45.060 toneladas, por valor de 5,9 
millones de dólares, lo que im
plica disminuciones del 19,7 y 
del 32,8 por ciento, respectiva
mente, sobre 1978. Las· bajas 
apuntadas se debieron a meno
res ventas de boratos de sodio 
y yeso crudo, entre otros. Los 
embarques más destacados, 
siempre dentro del rubro de mi
nera:l,es no metalíferos, corres
pondieron a boratos de sodio, 
totalmente ádquiridos por Brasil; 
sal común, con destino a Nige
ria, Paraguay y Uruguay; bento
nita, rumbo a Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay; y 
mic~ (scrap), a Gran Bretaña y 
Alemania Occidental. 

Los embarques de productos 
con elaboración fueron un 20 
por ciento superiores, al ubicar
se en un nivel de 18.781 tonela
das. Dentro de los productos 
con elaboración se destacaron: 
derivados:de boro a Brnsil, Ecua
dor, Estados Unidos, México; 
Paraguay, Sud Africa y Uruguay; 
mármoles (manufacturas, bisute
ría y juegos de sociedad), con 
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destino a Alemania Occidental, 

Canadá, Estados Unidos, España, 

Grecia, Gran Bretafia, Italia, Ja

pón, Noruega, Paraguay, Sud 

Africa, Taiwan, Uruguay y Vene

zuela; manufacturas de granitos, 

a Estados Unidos, Japón, Méxi

co e Israel; y las manufacturas 

de grafito a Brasil,. Filipinas (que 

se incorporó como país· compra

dor), Paraguay y Uruguay. Tam

bién se inco~poró, como país 

comprador, la República Popu

lar del Congo, que adquirió ce

mento. 

ROCAS DE APLICACION 

El volumen físico de las ventas 

al exterior de rocas de aplica

ción -el tercer y último rubro 

en que se dividen los productos 

mineros- creció en un 6 por 

ciento durante 1979, permane

ciendo prácticamente inalterable 

en su valor, con 2,0 millones de 

dólares. Estos guarismos le ad

judicaron ar rubro una participa

ción del 5,8 por ciento en el va
lor total de las exportaciones 

mineras y del 14,5 por ciento en 

el volumen físico embarcado a 

lo largo del año pasado. Los en

víos más destacados fueron: 

granitos, con rumbo a Alemania 

Occidental, Bélgica, España, Es

tados Unidos, Holanda, 'Israel, 

Italia, Japón y Taiwan; mármo

les (bochones), a Estados Uni

dos, Alemania Occidental, Gre

cia, Japón, Italia y Taiwan. 

A los ya tradicionales produc

tos exportables se incorporaron 
durante 1979, amianto, arena, 

carbonato. y sulfato de calcio; 

cenizas de orfebrería, concen
trados de cinc, escorias de fun-

· dición de cobalto y níquel, dia-
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EXPORTACIONES DE MINERALES 

Enero a Diciembre, 1979 

Acido bórico 
Amianto 
Arcilla 

Mineral 

Arcilla activada 
Arena 
Asfaltita (Rafaelita) 
Azufre 
Ben ton ita 
Berilio, minerales de 
Boratos elaborados 
Borato de sodio 
Cal hidratada 
Carbonato de calcio 
Caolín 
Carbonato y Sulfato de calcio 
Cemento 
Cemento hidráulico 
Cenizas de orfebrerfa 
Cinc, concentrado de 
Cinc en lingotes 
Cobalto y Nfquel, escorias de 

fundición 
Creta 
Cuarzo 
Diamantes industriales 
Diatomita · 
Dolomita 
Escorias de hierro 
Estaño y Plata, min. conc. de (*) 
Estaño, escorias 
Esteatita, manufactura de 
Feldespato 
Fluorita 
Grafito, manufactura 
Granito en bloques 
Granito, chapas rústicas 
Granito, manufacturas 
Magnesita 
Mármol, fragmentos o polvo 
Mármol, manufactura 
Mármol, manufactura(**) 
Mármol ónix, en bloques 
Mármol ónix, en bochones 
Mármol ónix, manufactura 
Mármol ónix, bisutería 
Mármol ónix, juegos de sociedad 

Kilogramos 

1.287.747 
50 

115.240 
30.000 

262.123 
100.000 

5.980 
7.542.200 

36.650 
13.219.012 
5.959.850 

3.000 
. 48.782 
366.346 
200.000 
410.000 
66.642 

110,100 
19.008.810 

480.855 

26.533 
330.000 
80.480 

0,970 
19.999 

1.830.193 
1.500 

1.406.039 
86.000 

59,990 
15.440 

229.012 
1.008 

12.145.518 
146.740 
876.551 

10 
14.230 

800 
2.125 

147.551 
471.186 
115.686,870 

805,140 
695,850 

Valor 
u$s 

712.640,70 
176,00 

9.175,09 
18.078,90 
.2.321,82 
20.856,00 
3.393,60 

. 763.887,88 \ 
22.156,50 

6.080.953, 75 
3.050.375,60 . 

902,00 
18.363,83 
82.340,24 
15.400,00 
55.063,00 
22.883,19 
14.643,00 

3.413.096,71 
371.424,35 

71.127;01 
25.075,00 
9.055,20 

31.413,69 
7.818,20 

212.978,03 
50,00 

3.615.144,31 
31.563,06 

704,50 
2.477,00 

51.359,55 
16.221,00 

1.428.848,90 
27.790,83 

471.027,85 
9,09 

1.707,00 
3.929,65 
4.299,39 

151.145.97 
261.202,25 ~ 
449.830,45 

7.869;24 
5.045,34 
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EXPORTACIONES DE MINERALES 
Enero a Diciembre, 1979 

Mineral 

Mica scrap 
Mica en escamas 
Mica molida 
Oxido de hierro 
Perlita cruda 
Perlita activada 
Perlita dilatada 
Plata metálica 
Plomo, min. conc. de 
Plomo en lingotes 
Residuos, polvo, cenizas y 

escorias de metales 
Rodocrosita, manufactura 
Rodocrosita 
Rodocrosita, manufactura 
Sal común 
Sulfato de magnesio 
Sulfato dé sodio anhidro 
Sulfato de aluminio 
Talco 
Tungsteno 
Yeso calcinado 
Yeso crudo 

TOTAL 

(*) Exportación temporaria. 
(**) Con materia prima importada. 

mantes industriales, manufactu

ras de dolomita y de esteatita, 

escorias de hierro, chapas rús

ticas de granitos, . magnesita, 

mármol granulado, micas en es

cama, perlita cruda y activada y 

filamentos de tungsteno. 

MERCADOS 

Un total de 67 productos se 

exportaron el año pasado, por 

parte de 207 empresas, cifra que 

indica un aumento del 35,3 por 

ciento sobre 1978 en la participa

ción de las firmas en los envíos 

de minerales al exterior. 

Las ventas a los países de la 

ALALC representaron el 46,7 por 

ciento del monto total de los 

Valor 
Kilogramos u$s 

2.220.828 227.036,14 
400 184,00 

25.500 24.948,00 
112.920 110.983,37 
786.080 87.090,00 

1.977.732 366.303,82 
20.000 5.348,00 
5.743,813 3.308.432,08 

6.772.055 7 .030.152,06 
o.322,000 323.337,84 

25.050 15.180,30 
3.306,630 50.282,80 

15.880 166.468,84 
4.429,275 75.196,07 

24.198.892 J .402. 720,80 
86.500 17.742,50 
60.000 6.320,00 
20.000 3.110,00 
80.624 13.468,64 

1,800 1.115,40 
88.270 9.080,00 

3.750.000 127.500,00 
107 .667. 773,438 34.937.825,43 

embarques y, de esos comprado

dores, se destacaron Brasil, con 

13,3 millones de dólares; .Para

guay, con 1,7 millones de dóla

res; Uruguay, con u$s 654.000 y 

Chile, con u$s 353.000. Colombia 

fue el único país que no adqui

rió productos minerales argen

tinos. 

En los últimos años, los paí

ses miembros .de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Co-· 

mercio (ALALC) fueron los prin

cipales compradores de los 

productos minerales argentinos, 

totalizando 16,3 millones de dóla

res durante 1979, cifra que es 

inferior en un 23,7 por ciento al 

nivel' registrado en el año prece

dente. 

El segundo lugar, desde el 

punto de vista de sectores com

pradores, fue ocupado por la 

Comunidad Económica Europea,. 

con adquisiciones por un total 

de 12,5 millones de dóla·res, su

ma que resultó superior en un 

37. por ciento a las ventas con

cretadas en 1978. Las_ operacio

nes más importantes fueron: 

Gran Bretaña, oon 5,1 millones 

de dólares; Bélgica, 3,9 millones 

de dólares; Alemania Occidental, 

1,3 millones, e Italia, con 1,2 mi

llones de dólares. 

En el tercer puesto se ubicó 

el Consejo de Ayuda Mútua Eco

nómica (COMECOM), del bloque 

socialista, con un monto cerca

no .a los 3,4 millones de dólares. 

Cqbe destacar que, desde 1973, 

no se exportaban productos mi

nerales argentinos a países in

tegrantes de este bloque econó

mico. 

La cuarta ubicación correspon

dió a la zona económica de los 

Estados Unidos, con 1,4 millones 

de dólares. Por su parte, Taiwan, 

Israel, Japón y Filipinas adqu!

rieron, en conjunto, productos 

por 765.000 dólares, representan

do el 2,2 por ciento del monto de 

los embarques. 

Las cinco zonas señaladas ab

sorbieron, en su conjunto, el 98,5 

por ciento del monto total de las 

ventas al exterior. 

Asimismo, y con relación a 

1978, el año pasado se incorpo

raron como países compradores 

Filipinas, Perú, República Popu

lar del Congo y Rumania. 
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A principios de marzo fue firmado con la em
presa japonesa Nippon Electric Corporation, el 
contrato para la provisión, instalación y puesta 

. en servicio de equipos, enlaces e interconexio
nes . del denominado Cinturón Digital Buenos 
Aires.· 

Dichas obras constituyen uno de los proyec
tos de mayor importancia encarados por la· Em
presa Nacional de Telecomunicaciones. Este per
mitirá incorporar moderna tecnología de conmu
tación digital así como- la utilización de cables 
de fibra óptica (ya en uso entre algunas cen
trales). 

Está previsto para fines de 1981 que comience 
a funcionar el Cinturón Digital Buenos Aires. El 
mismo posibilitará el descongestionamiento de 
las llamadas que se generan en la Capital Fe
deral con destino al conurbano y viceversa, ade
más de las comunicaciones entre centrales del 
Gran Buenos Aires que, ~n la actualidad, in
gresan a la capital para su interconexión. 

SITUACION ACTUAL 

1 

L.-·-·-·_¡-·-·?.,..-· ... "'".'·-·-·-·-·-·-..---·-· 
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Los trabajos a realizarse mediante este con
trato consisten en el redimensionamiento actua
lizado de las líneas intercentrales y el reempla
zo de las centrales interurbanas existentes en 
los barrios de Flores, Belgrano y Barracas, cuya 
antigüedad es de medio siglo y su tecnología 
electromecánica. Las mismas no se adaptan al 
creciente tráfico telefónico. Es por ello que se' 
sustituirán por seis centrales de tecnología digi
tal las que poseen una mayor capacidad y va
riedad de alternativas de conmutación. Las seis 
centrales están desdobladas de forma tal que 
tres de ellas se ubicarán ·en las qu~ habrán de \ 
ser reemplazadas y las restantes en las loca 1 i-
da des de Ramos Mejía, Munro y Monte Chin-
golo. · 

Él nuevo sistema permitirá brindar un servi
cio telefónico rápido y fluido. Las centrales pe
riféricas, situadas en el Gran Buenos Aires es
tarán unidas por el sistema digital constituyendo 
un cinturón por el cual cursará todo el. tráfico 
telefónico entre suburbios. 

CINTURON DIGITAL BAIRES 

.-· 
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En total 19 empresas nacionales e internacio
nales se presentaron a la l,icitación de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones iENTel, para la 
construcción de una nueva estación terrena para 
comunicaciones vía satélite en Bosque Alegre, 
Provincia de Córdoba. La apertura de los sobres 
con· las ofertas para la provisión, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos del nue
vo complejo de comunicaciones proyectado, se 
realizó el 12 de marzo último. 

El proyecto para esta segunda estación terrena 
prevé un modernó sistema de comunicaciones que 
contará con una antena de aproximadamente 32 
metros de: diámetro, equipos transmisores y re
ceptores para cursar inicialmente el tráfico de al
rededor de 500 circuitos telefónicos, télex, trans
misión de datos y televisión cromática. 

La estación ·de Bosque Alegre aumentará los 
circuitos internacionales de la Argentina con el 
resto del mundo y posibilitará, al mismo tiempo, 
la descentralización física del tráfico con el ex
terior. 

Se estima que la nueva estación terrena entrará 
en servicio durante el primer semestre de 1982, 
lo cual permitirá que las llamadas internacionales 
originadas en la región del noroeste del país n? 
deban transitar obligatoriamente por Buenos Ai
res. D~ igual modo, parte de las c~munica~iones 
originadas en la zona de Buenos Aires seran de
rivadas Córdoba para ser cursadas por el nuevo 
satélite. 

En forma asociada con la instalación del nuevo 
complejo, se efecutarán otros trabajos destinados 
a enlazar la señal del satélite con las centrales 
urbanas de abonados por medio de centros de 
conmutación automática, localizados éstos en 
Buenos Aires. y Córdoba. 

Con las obras mencionadas será posible instru
mentar, gradualmerite, las llamadas automáticas 
a cualquier parte del mundo, sin intervención de 
la operadora. También se podrá extender este 
servicio, que actualmente es prestado a abonados 
de mayor tráfico internacional, a todos los abo
nados de la red. 

LOCALIZACION-· 

Los estudios que se realizaron para determinar 
el lugar don:Pe se instalará la nueva estación, 
tuvieron en cuenta las interferencias de tipo ra
dioeléctrico, con ·la consiguiente prote~ción geo
gráfica, así como la infraestructura de enlace con 

la red nacional y las condiciones meteorológicas 
existentes. 

Al analizarse los sitios más· apropiados, surgió 
como lugar favorable la zona de Córdoba, en es
pecial la de Bosque Alegre, situada en lo locali
dad de Alta Gracia. En esa zona se encuentra un 
valle circundado por las sierras Chicas y Grandes, 
formando un blindaje natural. 

La interconexión con la ciuda.d capital de Cór
doba se .efectuará por radioenlace de microondas 
de alta capacidad, lo cual permitirá el curso de 
cualquier tipo de información, incluyendo televi
sión. 

Sobre esta obra debe añadirse, también, que 
en razón de que en todo el mundo s·e obs·erva un 
aumento en las comunicaciones internacionales, la 
organización lntelsat dispuso la instrumentación 
de· un sistema operativo en le área del océano 
Atlántico (el de mayor tráfico) con tres satélites 
operativos, razón por la cual, para mantener total 
comuriicac.ión con ellos será necesario contar con 
las. tres antenas correspondientes. 

La organización lntelsat está compuesta por 
más de cien países, entre los cuales figura la 
Argentina que tiene una importante participación. 

Para encarar esta obra, cuyo costo se ha esti
mado en 20 millones de dólares, los oferentes se 
presentaron en siete grupos empresarios, integra
dos algunos por firmas argentinas y otros asocia
dos con compañías de Francia, Italia, Japón, Ca
nadá y los Estados Unidos. 

Las propuestas fueron presentados por: 1) Posa
das S.A., Constructora Marte S.A. y Consorzio per 
sistemi di Telecomunicazioni Via Satéliti S.A.; 2) 
Nippon Electric Corporation, SADE S.A., SADE 
OBREMELC S.R.L.; 3) Telspace, Thompson CSF Ar
gentina, Ormas S.A.; 4) Benitq Roggio e Hijos 
S.A.; 5) Vialco S.A., Gardebled Hnos., Feldman 
Brothers; 6) Copyc S.A., IN-AS SRL, Harris Co.; 7) 
Mitsubishi Co·rporation, Peterson, Thiele y Cruz 
S.A., Niviko S.A. 



FERISUR 80 -
Durante la primera quincena 

de marzo, se desarrolló en la 
ciudad patagónica del Neuquén, 
capital de la pro'vincia del mis
mo nombre, la tercera exposición 
internacional sobre el potencial 
económico de la región, que este 
año se denominó Ferisur 80. 

La muestra, que fue visitada 
por 125.000 personas, se realizó 
en un predio céntrico de la ca
pital neuquina de 50.000 metros 
cuadrados. En ella, 125 exposi
tores, ·entre empresas privadas 
y organismos estatales, exhibie
ron sus productos y servicios, ya 
sea artículos de uso personal, 
automotores, maquinarias, trac
tores y armas. 

La presencia con sus stands 
de las embajadas de la Repúbli
ca Democrática de Alemania, 
República Popular China, Espa
ña, Polonia, Rumania e Indone
sia le brindó calidad internacio
nal a la muestra, en tanto que 
las representaciones del Neu
quén, Corrientes, Córdoba, San 
Luis, Santa Cruz y La Pampa 
ofrecieron una imagen de inte
gración territorial. 

La filosofía que ha llevado a 
sus organizadores a desarrollar 
la muestra ha sido la de favo
recer y fomentar el intercambio 
comercia 1 entre los países del 
cono sur y con otras naciones 
del mundo; difundir las posibi~ 
lidades ·de inversión que ofrece 
la región y facilitar la industria
lización zonal: 

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES 

Delegaciones de varios países 
visitaron este año la ·feria. La 
r~presentación de Bu.lgaria, por 
e1emplo, tuvo oportunidad de re
correr, además, establecimientos 
dedicados a la producción y em
paque d_e ·frutas frescas y plan-
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tas de elaboración de jugos 
concentrados de manzanas, vi
nos y sidras. La adquisición de 
estos últimos productos resultó 
de interés para dicho país por 
lo cual la delegación inició con
versaciones con los productores 
de esa zona. 

El embajador de la República 
Democrática de Alemania, por 
su parte manifestó el interés de 
su país para la adquisición de 
manzanas y sus derivados. A su 
vez ofreció a una empresa del 
lugar la instalación de una fá
brica de envases de plástico, 
descartables, para jugos de man
zana, por el sistema de llave en 
mano. 

El consejero económico de 
Polonia, en tanto, ofreció al go
bierno neuquino el apoyo de toda 
la tecnología minera de su país 
para la explotación de las rique
zas provincia les. 

La República Popular China, 
por su parte expresó a las au
toridades neuquinas el interés de 

su país por un acercamiento co
mercial más ·estrecho e intenso. 

Ferisur 80, superó las expec
tativas que generó su organiza
ción. En esta oportunidad, sus 
áreas comercial, cultural, indus
trial y artística desarrollaron una 
intensa actividad, más aMá de lo 
estimado previamente. 

NEUQUEN, CLAVE 
ENERGETICA 

La provincia del Neuquén, se
de de Ferisur, está llamada a 
ser para el año 2000 una de las 
provincias energéticas más im
portantes del país. Bastará echar 
un vistazo a sus cuencas lhídri
cas (ríos Limay, Neuquén y Ne
gro), donde se alinean ·los com
plejos hidroeléctricos Chocón
Cerros Colorados (construido), 
Alicopa (comprende l·as presas 
Alicurá ___.en construcción- Co
llón Curá y Piedra del Aguila) y 
Limay Medio, este último inte
grado por las presas de Pichi 
Picún Leufú y Michi;huao. 

Aspecto general de la feria del potencial patagónico. 
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Esta gran capacidad de gene
ración hidroeJéctrica estará 
acompañada por la provisión de 

·. gas y petróleo de una gran 
~ cuenca recientemente descubier

ta y por la construcción de la 
planta para la elaboración de 
agua pesada, en la localidad de 
Arroyito, distante a 40 kilómetros 
de la capital ne·uquina. El agua 
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El Instituto Nacional de Tecno
logía Agropecuaria {I NTA) parti
cipó en la muestra Ferisur 80. 
Los visitantes pudieron observar 
en la oportunidad, la labor de in
vestigación y extensión que de
sarrolla dicho instituto en todo 
el país, con especial referencia 
a las tareas que realiza desde el 
sur de la provincia de Buenos Ai
res hasta el territorio nacional de 
Tierra del Fuego. 

En el stand montado, 'el INTA 
mostró tambi"én su estructura y 
funcionamiento en todo el país, 
pero especialmente en las esta
ciones experim~ntales de Alto 
Valle, Hilario Ascasubi, Bariloche' 
y Trelew. Asimismo, exh.ibió tra-\.' 
bajos de la e.stación experimen
tal Alto Valle, sobre nutrición ve
getal, conducción de la vid y di
fusión del denominado "r_nonte 
compacto", sistema mediante el 
cual se consigue mayor produc
ción y más rendimiento por hec
tárea con menores costos. 

La producción de forrajeras ba
jo riego, apicultura, horticultura 

Dada su .incidencia en la eco
nomía de. la región, también fue
ron expositores 'én Ferisur 80 
varios productores de fruta del 
Alto Valle, ,así como estableci
mientos indG;'"rialtzadores. Pudo 
observarse así, algunas firmas 
exportadoras. Entre ellas: De Be
nedictis Hnos., Allen, Provincia 
de Río Negro, productor de pe-

pesada será usada por las usi-
11as atómicas del país. 

A las facilidades de obtener 
energía eléctrica barata y en can
tidad para lograr un amplio y 
diversificado despliegue indus
trial de la región, debe sumarse 
la generación de riqueza que el 
Alto Valle de Río Negro y Neu-

quén está brindando con su pro
ducción frutícola, las riquezas 
mineras e, incluso, la pers~c
tiva de ampliar el espectro ener
gético con la posibilidad de ge
nerar electricidad con la fuerza. 
de los vientos de la ·región (ener
gía eólica), sobre lo cual se es
tán realizando estudios. 

Otro aspecto de. Ferisur. 80. 

y forestación que se realiza en la 
estación experimental Hilario As
casubi, y la investigación que so
bre bovinos,· ovinos y caprinos 
que en toda la Patagonia desa
rrolla la estación Bariloche fue
ron otros aspectos de la labor in-

ras y manzanas. El 78 por ciento· 
de su producción es destinado a 
la exportación y su principal 
cliente es Brasil. Industrias Cipo
lleti S.A., Cipolleti, ·Provincia de 
Río Negro. Elaborador de jugos 
concentrados de manzana. El 80 
por ciento de su producción es 
comercializado·en ·el mercado es
tadounidense. Moño Azul S.A., 

tegra 1 del 1 NT A mostrado en la 
feria, al igual que trabajos sobre 
conservación de suelos y de re
cursos naturales, actividades es
tas últimas que están a cargo de 
la estación experimenta 1 de 
Trelew. 

Av. Centenario 50, Centenario, 
Provincia del Neuquén. El 65 por 
ciento de su producción de man
zanas y peras está destinado a 
los mercados de Suecia y B-rasil. 

.Tres Ases S.A., lrig. Cipolletti 88, · 
Cipolletti, Provincia del Río Ne
gro. Su principal comprador es 
Brasil que absorbe la mayor :pro
porción del 68 por ciento de su 
producción de peras y manzanas. 



PETROLERO DE 60.000 T. 
PARA YPF 

El 7 de marzo último, én el 
Astillero Río Santiago, situado 
en la localidad bonaerense de 
Ensenada, fue botado el petro
lero "I ngen !ero Silveyra", de 
60.000 toneladas. Junto con su 
gemelo "Ingeniero Huergo" 

1 constituyen los' buques de ma
yor porte construidos hasta el 
presente por la industria naval 
argentina.· 

Astillero Río Santiago depende 
de la empresa Astilleros y Fá
bricas Navales del Estado S.A. 
(AFNE) y el buque tanque cons
truido en sus instalaciones tiene 
una -eslora total de 239,50 metros 
que se reduce a 224 m'etros en
tre perpendiculares; manga mol
deada de 33 metros; puntal mol
deado de 16,50 metros y un ca
lado de diseño de 11,90 metros. 
La capacidad de sus tanques es 
de 69.000 metros cúbicos y está 
propulsado por un motor AFNE
Fiat A 907S, de 21.700 CV, que 
le permite una. velocidad de 15 
nudos. Debido a su gran auto
nomía puede efectuar un viaje 
desde La Plata hasta Kuwait, 
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manteniendo una reserva del 15 
por ciento. 

MODERNIZACION 

Una vez finalizado su al.ista
miento el petrolero "Ingeniero 
Silveyra" pasará a formar parte 
de la flota de Yacimientos Pe
tral íferos Fiscales Sociedad del 
Estado. 

Es de señalar al respecto la 
progresiva modernización que se 
viene opera.ndo en esta empresa. 
La edad de los buques de su 
flota, por ejemplo, que en 1976 
acusaba un promedio de 23,5 
años, a fines de este año habrá 
disminuido a 10,8 años. A ello 
debe agregarse que de sus 25 
buques 10 de ellos sólo tendrán 
como máximo 2 años de servicio. 
A fin de 1980 la flota de YPF ha
brá llegado a las 503.885 tonela
das de porte bruto. 

I 

El plan energético encarado 
por el país ha sido la pauta se
gú ida por esta empresa para la 
formulación de los objetivos que 

la mismo se ha fijado para el 
lapso 1980-1983. En ese sentido 
cabe destacar que ha resuelto la 
realización de importantes inver
siones para los próximos años 
cuyos estudios de factibilidad 
han sido terminados satisfacto
riamente. 

En transporte estima realizar 
una inversión de 350 millones de 
dólares. Las erogaciones por pa
gp de buques y aviones sumarán 
unos 100 millones de dólares. El 
resto, la empresa lo invertirá en 
oleoductos, terminales maríti
mas, mejoras de puertos y otras 
instalaciones accesorias. 

Este conjunto de obras, que 
se suman a otras no menciona
das, demuestra la capacidad 
compradora de la firma petrole
ra estatal. Sin computar la per
foración y equipamiento de los 
pozos -prinGipal inversión de la 
empresa- YPF habrá de gene
rar hacia diversos sectores de la 
producción y del trabajo un flu
jo de dinero equivalente a los 
2.700 millones de dólares en los 
próximos cuatro años. 

\ 
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La Argentina, como acontece 
. en otros aspectos, aparece dota
da generosamente en lo referente 
a su acceso al mar. Sus costas 
registran una. longitud de 5.300 
Km, desde el paralelo 35º latitud 
sur, en donde vuelca sus aguas 
al Río de la Plata, hasta los 56º 
30', en que se sitúa el sur de 
Tierra del Fuego. Frente a este 
litoral marítimo se encuentra una 
plataforma submarina de 950 mil 
km2 de superficie, con un ancbo 
mínimo de 240 Km en la zona del 
puerto de Mar del Plata, y un 
máximo de 1.300 Km a la altura 
de las Islas Malvinas. 

Por otra parte, las aguas cáli
das de la corriente marina del 
Brasil, las frías de las corrientes 
de las Malvinas, la existencia de 
aguas de surgencia provenientes 
de las capas frías y profundas 
del talud continental y las aguas 
costeras, confluyen para dotar a 
este vasto mar argentino de un 
alto aporte de nutrientes, a la 
vez que crean condiciones va
rias de temperatura y salinidad 
posibilitando la existencia de una 
inmensa y variada riqueza ic
tícola. 

Frente a esta realidad, resulta 
innecesario destacar la importan
cia que ofrece el recurso pesque
ro del inmenso mar argentino, 
desde el punto de vista econó
mico. Pero igualmente surge la 
necesidad de controlar la explo
tación de ese recurso pues su 
intensificación indiscriminada 
afecta la recuperación natural 
de los stocks. 

o 
oº~~ 
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CREACION DEL INIDEP 

Es por ello que las políticas 
formuladas para el sector pesca 
por la secretaría de Estado de 
Intereses Marítimos previeron y 
pusieron de relieve la necesidad 
de contar con un organismo rec
tor de la investigación pesquera 
del país. Así se crea el 21 de 
octubre de 1977 el Instituto Na
cional de Investigación y Desa: 
rrol lo Pesquero (IN IDEP). 

Este ente desecentra !izado y 
con personería jurídica que ac
túa en jurisdicción del Ministe
rio de Economía, tiene por .fina
lidad la formulación y ejecución 
de programas de investigación 
pura y aplicada, relativos a los 
recursos pesqueros, de las algas 
y de la caza marítima, y a su 
explotación racional en todo el 
territorio nacional. 

Asimismo, el INIDEP interviene 
en los programas de desarrollo 
pesquero y entiende en la formu
lación y ejecución de programas 
de capacitación de personal del 
área; formula y ejecuta estudios 
referidos al perfeccionamiento y 
desarrollo de los sistemas de 
captura, artes de pesca y em
barcaciones pesqueras; realiza 
las investigaciones tecnológicas 
relativas al valor alimenticio de 
los productos pesqueros; a su 
sanidad y calidad, así como el 
perfeccionamiento de las técni
cas de elaboración y conserva-
ción. -

También efectúa el INIDEP es
tudios económicos de la produc-· 
ción pesquera, de caza marítima 
y algas, ·en sus aspectos de ex
tracción, industrialización y co
mercia 1 ización. 

Edificio del INIDEP en· Mar del Plata. 
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ESTRUCTURA 

En este instituto especializado, 
que tiene su sede en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata 
(Playa Grande, 7600 Mar del Pla
ta, Pcia. de Buenos Aires) fun
cionan laboratorios de investiga
ción y tecnología agrupados en 
las áreas que a continuación se 
detalla: 

-Area de ecolo.gía marina: Su 
finalidad principal es lograr el 
conocimiento de la estructura y 
funcionamiento de los principa
les sistemas ecológicos que cons
tituyen el mar argentino. 

-Area recursos pesqueros: Tie
ne como principal objetivo el es
tudio biológico pesquero de los 
peces, moluscos y crustáceos de 
interés comercial, así como de 
las algas industriales, aves y ma
míferos del ma.r epicontinental 
argentino, así como conocer la 
abundancia de las especies en 
tiempo y espacio, con el fin de 
establecer las capturas anuales. 

-Area tecnologfa de produc
tos pesqueros: Se dedica a inves
tigaciones tecnológicas y cientí
ficas sobre organismos acuáticos 
y sus productos con el fin de: 
afianzar e incrementa-r sus mer
cados internos y de exportación;· 
disminuir costos y aumentar los 
beneficios de la industria pes
quera; aprovechar mejor un re
curso natural renovable; dispo
ner de productos de alternativa; 
aumentar el valor agregado de 
materias primas y productos; dis
poner de tecnología nacional; 
disponer de información para 
asesorar al Estado; ·obtener y 
adecuar normas y reglamentacio
nes; introducir nuevos productos 
y mejorar el control de la ca
lidad. 

-Area modelos matemáticos y 
computación: Entiende en todo 
aquello que hace a la obtención 
de datos, elaboración estadística 
y de modelos matemáticos que 
permitan representar la dinámi
ca de las poblaciones de peces, 

y la interacción de las especies 
entre sí y con el medio am
biente. 

-Area análisis económico: 
Compete a esta área la investi
gación y estudios técnicos eco
nómicos relativos a capturas, 
elaboración, transformación in
dustrial, almacenamiento y con
servación, distribución y comer
cialización de los productos de 
la pesca. 

-Area de investigación en ar
tes de pesca y técnicas de cap
tura:· Tiene como objetivo ia rea-
1 ización de prnyectos de' investi
gación aplicada al desarrollo tec
nológico de las artes de pesca 
y de los elementos constitutivos 
del aparejo, como así también la 
adaptación y/o modernización de 
los procesos de técnicas de cap
tura empleados en la industria 
extractiva pesquera. 

-Area aguas continentales: Se 
dedica al estudio y desarrollo de 
los recursos pesqueros en las 
aguas interiores (ríos, lagos, la
gunas, embalses) así co~o su 
evaluación, conservación y apro
vechamiento integral. 

-Area información científica: 
Tiene a su cargo la sistematiza
ción de la información como so
porte del conocimiento y la co
municación, para posibilitar o fa
cilitar un mejor cumplimiento de 
las tareas de investigación cien
tífico-técnicas del instituto. 

VINCULACION CON LA 
INDUSTRIA PESQUERA 

El INDIPED, emplazado en la 
zona de influencia de mayor en
vergadura dentro de la industria 
pesquera argentina, recibe valio
sa colaboración de la industria 
privada que aporta un inestima
ble material mediante la entrega 
de ejemplares para muestreos 
biológicos y bioestadísticos. Ade
más, facilita los embarques de 
personal de investigadores y 
científicos del Instituto en em-

barcaciones de la flota pesquera 
de la zona. El organismo ·oficial 
a su vez brinda a esas empre
sas asesoramiento técnico cien
tífico sobre temas que hacen al 
objetivo de la industria pesquera 
en general. 

CAMPAÑAS DE EVALUACION 

Es evidente que el conoci
miento del potencial pesquero 
del mar argentino debe' hacerse 
trabajando en ese medio y con 
técnicas modernas y un equipo 
humano suficientemente capaci
tado y entrenado para tales fi
nes. 

Es por eso que el INIDEP ha 
puesto especial énfasis en la 
realización de campañas de eva
luación comenzando por la lla
mada Zona Económica Exclusiva 
del mar argentino. En campañas 
rea 1 izadas recientemente actua
ron buques, científicos y técni
cos del Japón (pesquero "Orient 
Marú I" y de investigación 
"Shinkai Marú") y de la Repú
blica Federal de Alemania. (bu
que de investigación "Walther 
Herwig" y "Marbug"). Tal parti
cipación fue producto de conve
nios firmados por la secretaría 
de Intereses Marítimos con or
ganismos atines de ambos paí
ses. 

SERVICIOS A TERCEROS 

Cumplida una primera etapa 
de organización y equipamiento, 
que incluyó la adecuación a las 
nuevas funciones que la fueron 
asignadas, el INIDEP asumió 
ahora la responsabilidad de po
ner en marcha toda su estruc
tura para brindar el aporte que 
le corresponde en particular a la 
industria pesquera. En este caso 
y a través de sus diferentes 
áreas irá paulatinamente volcan
do el resultado de sú labor para 
que a su vez participe plena
mente en el desarrollo pesquero 
argentino. ' 
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NUEVAS LICITACIONES 
PETROLERAS 

La empresa Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales Sociedad del 
Estado (YPF), llamó a licitación 
en dos áreas para la exploración, 
desarrollo y . explotación de hi
drocarburos, ·conforme a la Ley 

. 21.778 de contratos de riesgo. 

La licitación, que lleva el nú
mero 14-040/80 corresponde a 1 

área Río Negro Norte, en la pro
vinda de Río Negro y pertene-

AREA RIO NEGRO NORTE 
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ée a. la cuenca neuquina. La 
apertura de los sobres con las 
ofertas se efectuará el 21 ·de julio 
próximo. 

El área que se licita tiene una 
superficie aproximadá de 4.352 
km2. Un máximo de 5 años se 
ha establecido para la etapa ex
ploratoria. En su transcurso el 
contratista deberá efectuar in
versiones no inferiores a los 12 

LA PAMPA 

millones de dólares. Además de
berá comprometerse a perforar 
un total no menor de 7.000 me
tros en varios pozos, uno de los 
cuales deberá tener una profun
didad no menor de 3.200 mee 
tros. 

LLANCANELO 

La otra licitación, cuya aper
tura de sobres se efectuará el 

Ubicación de las provincias de 
Mendoza y Río Negro, en las 
cuales se hallan ubicadas las 
zonas petroleras que serán lici-

tadas. 

~-
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24 de abril próximo, corresponde 
al área Llancanelo, en la provin
cia de Mendoza, y pertenece a 
la cuenca neuquina. 

A los .fines de esta licitación, 
que lleva el número 14-029/79, 
el área fue dividida en dos sec
tores. Uno interior de 44.200 hec
táreas y otro externo de 195.800 
hectáreas. En el primero, la eta
pa de exploración será utilizada 
para investigar si e! yaeimiento 
Llancanelo es comer;craJmente 
explotable. Para ello el contra
tista deberá realizar aurante el 
primer período de la etapa de 
exploración, como mínimo dos 
proyectos pHotos de estimula
ción térmica. Previo a este trata
miento, los pozos que perfore de
berán ser ensayados por méto
dos primarios. En este sector, 
por otra parte, el contratista de
berá efectuar inversiones no in
feriores a los 18 millones de dó
lares. 

En el segundo sector, a su vez 
deberá realizar en el primer pe
ríodo de exploración 300 kilóme
tros de líneas sísmicas y perfo
rar, como mínimo, un pozo de 
exploración de no menos de 
2.500 metros de profundidad. Las 
inversiones en estos casos no 
deberán ser inferiores a los 
2.500.000 dólares. 

Se ha establecido en cinco 

años la etapa de exploración y 
20 años la correspondiente al 
desarrollo y producción. 

La apertura de ambas licita
ciones se efectuarán en el sa
lón de actos "General Belgran.o" 
de la empresa petrolera estatal, 
Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 
139, Capital Federal. · 

Los interesados podrán adqui
rir los pliegos de condiciones 
particulares y generales, con la 
documentación técnica corres
pondiente, en la Gerencia de Li
citaciones y Negociaciones, ofi
cina 902, de Av. Roque Sáenz 
Peña 777, Capital Federal. 

ESCALA 1: 500.000 

Okm 10km 20km 
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Complejo hidroeléctrico Salt~ 

Con una superficie de 78.800 kilómetros cua
drados, aproximadamente, la provincia de Entre 
Ríos se ha convertido en una de las regiones 
del país con mayores posibilidades de lograr un 
acelerado y sostenido desarrollo económico y 
social. 

Entre Ríos es, en relación con Corrientes y Mi
siones, la más austral de las provincias meso
potámicas. Hacia el este, el río Uruguay le sirve 
de frontera con la República Oriental del Uruguay, 
en tanto hacia el oeste y sud el río Paraná la 

separa de la ribera de las provincias de Santa Fe 
y Buenos Aires. Hacia el norte, limita con la pro
vincia de Corrientes. 

En esa posición privilegiada y con la mayoría 
de su feraz territorio protegido. por las bondades 
del clima templado pampeano, esta pr9vincia es
tá despertando el in~erés inversor, tanto del país 
cuanto del extranjero, debido a las ventajas que 
ofrece desde diversos puntos de vista. 

DEMOGRAFIA 

A diferencia de otras provincias, Entre Ríos ha 
mantenido una política demográfica equilibrada.· 



rande, sobre el río Uruguay. 

Así, a partir de los 200.000 habitantes con que 
cuenta Paraná (ciudad capital) y sus alrededores, 
el resto se ha beneficiado con una distribución 
equitativa de la población. Gualeguaychú y. Con
cordia cuentan con 100.000 habitantes cada una; 
Colón, 46.000 habitantes; Gualeguay, 40.000; Con
cepción del Uruguay 80.000; Nogoyá, 40;000; Vi
llaguay, 45.000; Diamante y Federación (esta úl
tima reubicada recientemente), 37.000 habitantes. 

Etnicamente, Entre Ríos es,. a semejanza del 
país todo, un .mosaico enriquecido con la .asimi
lación de variadas corrientes migratorias. Desde 
colonias suizo-francesas, preferentemente radica
das en el este entrerriano, pasando por los ruso

alemanes provenientes de la· región del Volga, 
y españoles e italianos primordialmenté: "' ., 

Tal crisol de razas pro~ujo un tipo humano 
que hoy es orgullo de la provincia, por su ca
pacidad de trabajo, asimilación .intelectual y· ac
titud personal positiva. 

Entre Ríos posee uno de los índices de an?ll
fabetismo más bajo del país. En parte esto obe
dece a su constituci<?n provincial que obliga a 
utilizar el 25 por ciento de sus rentas en gastos 
de educación. 

(Cé>ntinúa en ·Pág. 28) 
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PARAN A. 
LA CIUDAD 

SIN FUNDACION 

En sus orígenes se la conoció· 
por "Baxada" o Bajada del Para
ná. Un lugar que algunos santa-· 
fecinos comenzaron a poblar ha
cia el ,año 1650. En réalidad se 
trata de una ciudad que nadie 
fundó. Sólo se fue poblando co
bijada por las altas barrancas 
que la defienden de las intem
pestivas crecidas del Paraná. · 

En 1729 Paraná se había con
vertido en un villorio lo suficien
temente importante como para 
que el entonces gobernador .del 
Río de la Plata ordenara cons
truir un fuerte. Al año siguiente 
el Cabildo de Buenos Aires creó 
la parroqui·a "de la otra banda 
del'Paraná", como también se la 
conoció. 

Un siglo después se había 
constituido en un centro ganade
ro de considerable importancia. 
Pero es en 1854 cuando llega a 

su . máximo apogeo .. Desde ese 
año y hasta 1861 se .constituyó 

·en ]a capital de la entonces Con
feder9ción A~gentina. 

LoiY primeros. ipobladores llega. 
ron· a 'Paraná en botes y balsas 
precarias. Hoy se accede por el 
túnel sub.fluvial "Hernandarias", 
·primera obra en ··SU tip·o.en sud
amérfca, .o por e.1 ·complejo ·vial·· 
ferroviario Zárate~Brafo. Largo, 
este último desde la provincia 
de Buenos Aires. 

Uno de los priricipa,les motivos 
.de atraéción turística es su Pa,r
que l.Jrquiza. Se trata. de una am
plia zoría de barrancas, par!'.luiza
das con múltipl!3s ma.cizos de ár~ 
.boles y arbustos entre los que 
predominan jacarandáes, tipas, 
lapachos, cipreses, etc:, .que en
marcan '€1 ros·edal. Arroyos y cas
cadas, confundidos con los si
nuosos caminos que suben y ba
jan perdiéndose en recodos, se 
entreme~clan con una visión pa
norámica a la que, en la medida 
que se va ascendiendo, .el río con 
sus islas le. va prestando mayor 
telón de fondo. 

sr él :Parque' Urquita. resalta 

por su. vegetaC:iGn, ~I paseo cos- · 
tanero éltra~ por la visión pro-. 
funda que de$de él se tien.e so
bre el majestuoso río Paraná. Los'. 

·· Jugarenos sab~n de éstas y otra·s .· 
posibilidades tu~ísticas que ~ofre- · 

· ce 1 a ciudad capitál. Por eH o des-:· 
de hace a'lgu'.nos años funciona el .. 

. hotel internaeio~al "Mayora~got', 
qué Jnclúye facil'idades tale:s có
mo salas qe'·cªsino en SU. propio . 
edificio. · · 

Tranquila, •en expan.sión y pu
jante, la. ci1Jdad d~ ·Paran;á s:e · 
apresta ahora al ciesaf ío de con
vertirse en. posib)e llave,. o centro 
neurálgico ·de coniunicacion:es 
naciónales e·. int~macional'es. Es 
que Entre .·Río~ es hoy una ini- · 
porta'nte pu~rta de salida' y en- ' 
tracia del comercio exterior zo-

, •• o .< 

nal, tras la construcción de los 
. puentes int.ernacionale~. sobre el 
. río· Uruguay, de Pu.erto Wnzué

Fray Bentos· y Cqlón-Paysanqú, 
así como el complejo hidroeléc: 
trico Salto' Grande, so6rei cuya 
coronación· ?e ha tendido: un 
cámino. qlle coneéta la red. te
rrestre argentina: con la de la 
Repúbica Oriental del Uruguay. 

·\ 

Balneario de la ciudad de Pa.raná. ·A¡ fondo 
el hotél Mayorazgo. 

·ParqÚe .Urquiza, uno de ·'los paseos más bellos · 4 
de Paraná .. 

~· ·....-,.,-..,-~··"'<~-,.__···-~-- . .,...H~ .. ~· ~-·T 

26 



s , .. 
';-::, 

·s:;At.-ro· 
'~~~·~~~;he. 

',> .. . .· · · . e Éf e!í~~!}~l:~f~ITf f ~{ñA~~f ::~t~::~1f tjf f~ . 
: ~ :,:·:eor. óllhistros .d~· Economía 'd~ la~ A~ge~t(ná" .r .: : . '' 'J~ri ~Ópo0

rtU~ Ídad :d~· ·J~ :p(ie~fa0 ·~n !f uriéiériam'ieºnto: ... 

¡·1:~~=~·~tzt~~*;i~~~~~~tfé~~1~~~~~~t~f ~tí~~~1~~t~~~~~;~~~1.~;~~t1~1~:. · 
det>febrero.slá éereoionia 1de .ja~ pu~~sta ~en :0iªrcha . •• 'c(;lcil' s~ 'enfáti~ó' soore; él yá!o~· que re~isle!a c;ibrá~ .. ; 

',: :~:···:·'· .':-· -::=_:._ ·>•. Í~O_ •• ;, .">"' ··: .(.. • ., ., '.'·.< .. 't ·' 'f·-,,· '"0. ·~'*'' • ;:>/ •• ~;'.. '""''· '.'"1: ." ~;:; ... _"'"i,',> • ,,.:., < "0'": • w• ·:.;.'X. .··,1·:· :··,·~'· ;···~~ " ': 
de\ la. tefceriftui'bina. (sobre ·un·total de=eator,cé). :no s01o1desde e1·1punto de:vista'.dé 1a/econ·omfaJ · 

.i.a~:~!t~~~t~~~P1~~i~~~~~~~:;:~~~~t, .,~g;ri~·L:~;;rt2ttl~f ·Hr:i~~·~:iilnl-0,. ·· 
, · 'medio'de ';6.·3oo+millones. 'de· kilo~atfos.{t1ora':,so~ 0 ,;vtsta,.de. un,s-ec.tor~d.~l:\c!)ro,n,irriif!.nto~1d~·.1a~.1Jresa.; 

~r,~I~;!;j;~;:&:~i;;~~;~~;f i~fb};, '.J~ ,, ª"·,,~. 
pusó. su ·puestª ··e11 ·marcha a. part~r 'del •2(), de., 'fe- , ; ~ 

.... . .•... . . • .. : ·: • ,. . . . ·.·· . . ., ... '. . • ' ~·· . '>.. 
'•. ,bteró úl,timo'; . cte.' acuerdo al cronograma estable- ' ¡ ¡ "··· 

.. ~ ,~¡~º,~ ::' ·.· : ,. o,

0 

' ' • '. ' ~ ;. ,, ' ~ ' •• "/ 5 11 

.. ,~fd.s ·.c~tor~e~.g~nera~ores 'ti@o: Kapl~ni':e>~ ~~~ ·.. .,,.,,"'' , ¡ ¡ .· 
o'· FOntara,;.la, represa son .de procederic1a;,sov1ét1ca'' "''"·· 11 
)' .s~· :están ·.fa~ricando a 'µn J:ostb tÓfal que')s-.~ ' '·"" ,,, . · / J 

f i.tipJ;;J:t:~r;:1:¿ ;~~:~:· t~:~~m~00kt~:~ ·.·~.~ ~ 
,tros aguªs arriba ·a~ la dud,ad de 'Concqrdi¡:i, ·pro- . . " · 
Nil)da: de .·Enfre Ríos, '.estU,vo a :cargo «de .. 'una, co~ 

l'~,isjó~ t'.étnfc~ J'hi~t~; •·. , ', ; .. ··· · •..• , ·. ' .... , •.· •••·· 
7; ~·. ,Ade1:rfás.d.e Jíaberse .. constih!Jdo,en :una Obra de: 
~ .. ·• )nt¿grac;ión ene~gética entre los' do~ paJses,'Salfo: 

'' ·rirande·,.f~dli!ará: ei ri~go :de )30:000\hectál'e~s' 
·~al.edañas ·a ~lá p_resa,, 'a: la "'~z .. ·que· .rl,e]orará las 

, ::con,~i9i~nes. de: na\tegabilic:fad · dei:. ríq' "Ür\Jguay: 
aguas' arri.ba. . ' ';.. · ~ ·... · ' · ·~ ' 



DENSIDAD DE POBLACION 
POR DEPARTAMENTO 

REFÉRENCIAS 

1 a 3 

3,1 a 5 

5,1 a 7 

7,1 a 9 

9,1 a 10 

1 

Palmar de Colón. 

(Viene de pág. 25) 

Todo lo aludido indica al hombre entrerriano 
como uno de los factores de atracción, encuanto 
ofrece una mano de obra calificada de nivel té~
nico y humano por encima del promedio generaL 

AGRICULTURA 

Por la calidad y feracidad de sus tierras, con 
pocas excepciones de sus casi 80.000 kilómetros 
cuadrados, la provincia toda es apta para las ac
tividades agrícolas y ganaderas. 

' 
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Es debido a la riqueza de su suelo que en la 

actualidad Entre Ríos es la quinta productora 

de trigo del país, la cuarta de maíz y sorgo gra

nífero, la primera productora de arroz, la segunda 

de lino y la primera en citrus. La producción de 

esta última se concentra en la franja noreste de 

la provincia. 

GANADERIA 

Según el úlfüno ce'~§b -,(1978) las existencias 

ganaderas eran las siguie:n_tes: .vacunos, 4.471.000 

cabezás; ovinos, 1.260.000?porcinos, 72.500; equi

nos, 240.000 cabezas. Es de señalar que en ma

teria bovina predominan las- razas de origen bri

tánico para · 1a producción de carne (Aberdeen 

Angus, Hereford y Shorthorn) y la Holanda Ar

gentina para la producción lechera. 

AVICULTURA 

La producción entrerriana de carne blanca es 

la segunda del país. En .1976 se faenaron en esa 

provincia 15.000.000 de aves, lo que representó 

casi 30.000 toneladas de carne. El desarrollo de 

esta riqueza generó una importante industria de 

alimentos balanceados. En la actualidad unos 

ZONAS DE PRODUCCION 

E3 Cría 

[IIl] Agricola ganadera 

177771 Delta 
ILLú:I (Ganadería y forestación) 

f=-=3 Forestación. 

f:¡:¡;¡;¡;;;~;f Citrus 

sesenta establecimientos se dedican a esta acti

vidad y en materia de equipamiento muchas se 

encuentran en la vanguardia. Aparatos de dosi

ficación automática, laboratorios, granjas-test y 

otros adelantos ubican a esa industria entre las 
más adelantadas. 

29 



REGIONES CLIMATICAS 

REFERENCIA 

177771 CLIMA SUBTROPICAL. 
ILLLJ SIN ESTACION SEvA 

D CLIMA TEMPLADO 
PAMPEANO 

Edificio del Hospi,tal San Martin, de Parana, do
tado de las más modernas técnicas hospitalarias. 

30 ' ' 

Paisaje típico del delta entrerriano. 

FORESTACION 

El delta entrerriano es una zona de gran ri
queza forestal. El vegetal autóctono más aprove

chado es el sauce, cuya madera se emplea en 
Ja fabricación de cajones para el embalaje de la 
producción frutícola. En algunos sitios existen 
grandes plantaciones de álamos, árbol que se des

arrolla con mucha rapidez. 
En el interior de la provincia, asimismo crecen 

especies tales como Ñandubay, algarrobo, talas 
y espinillos, destinados a la fabricación de tran

queras, postes y varill.as. 
Otras especies, de madera nudosa y retorcida, 

son utilizadas para la producción de carqón. La 
Palma caranday, otro ejemplar típico de la región, 

\ 

también es aprovechada económicamente aunque ~ 

en menor escal,a. Sus hojas sirven para fabricar " 
bolsas, arpilleras, cuerdas, suelas de alpargatas, 
etcétera. 

EXPL_OTACIONES SEG!.JN ACTIVIDADES 

Actividad 
. . . . . ' 

TOTAL.· 
Agricultura .· ... 
:.Ganaderia 

- cabaña· 
. _:Tambo.: 

· Granja~. 
i Hoi'tícóla 
· FrlitícoJa 

Forestal 
Fió.rico la 
Otras ·actividades 

.Actividad 
· -principal · 

< ,:"~ T 

~7.497 
'·6.568 
20.212 

27 
1.890 
1.713 

185 
1.511 

817 
5 

4.569 

. Actividad en 
la Explot. 

60.257 
18.282 
28.669 

170 
4.033 
5.541 

372 
1.969 
1.202 

19 



ESTRUCTURA P()RCENTUAL DEL VALOR 
AGREGADO PROVINCIAL - Al'ilO 1976 

m Construcciones 

~Eleclricidad,gasyagua 
~ . 

UillTIJ Minas y canteras 

~Est.financiero 

§3IHrransporte 

~lnd.manufacturera 

~ Agncultura,caza.silvicultura 
E::::=::J y pesca 

ITilJ) Comercio 

§servicios 

Fuente: División de Estadística y Censo 1979. 

FRUTICULTURA 

La fruticultura, especialmente de citrus, es la 

que quizá provocó mayores cambios en el paisaje 

entrerriano. En una extensa franja sobre el río 

Uruguay, numerosos viveros y plantaciones de 

naranjas, poryelos y mandarinas se repiten hasta 

el horizonte sin una aparente solución de conti

nuidad. Esas tierras tapizadas de frutales solo es 

interrumpida por los establecimientos dedicados 

al empaque de frutas frescas ó a la producción 

de jugos y extractos. 

Además de los frutos cítricos, Entre Ríos pro

duce peras; manzanas, guindas, membrillos y 

otras frutas, siendo el Delta el mayor centro pro

ductor de estos últimos. 

MINERIA 

Una cuestión escasamente difundida de esta 

provincia es su producción minera y las riquezas 

que atesora su suelo. Este sector de la economía 

se asienta sobre minerales no metalíferos y .rocas 

de aplicación: canto rodado, arena, yeso, con

chilla, pedregullo, etc. En la actualidad existen 

más de medio centenar de canteras en actividad 

y en su mayoría no requieren para la extracción 

el uso de explosivos. Además, la mayoría de los 

yacimientos se encuentran a flor de tierra. En 

las cifras de producción, el canto rodado se en

cuentra a la cabeza.. Le sigue la arena para la 

construcción que es extraída del techo de los 

ríos Paraná y Uruguay. A continuación figura la 

caliza y luego la arena 'silícea, excelente para la 

·fabricáción de vidrios y cristales. 

Palacio San José en Concepción del Uruguay. 
Perteneció al general Justo José d~ Urquiza, 

presidente de la Confederación Argentina. 



DISTRIBUCION. DE ENERGIA 

,. 

REFERENCIAS 

- linea AT en 500 kv. 

linea AT en 132 kv. 

Linea AT en 33 kv. 

linea en construcción 
Linea proyectada 

1111 Parque industrial 

1111 Area industrial 

-.-~-

\ ¿i ! . 
I ~ 
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~- // 

/ 
!' . 

~-· l/. 

' <' 

Complejo vial-ferroviario 
Zárate-Brazo Largo. 

,¡ 

' 

AGRO-INDUSTRIA 

Rica en agricultura y ganadería, Entre Ríos se 

caracterizó por ser una buena proquctora de ali- ~ 

mentos. Aún cuando todavía prevalece esta si- 111 
tuación, lentamente ha ido creciendo una fuerte 
y sólida industria. En la a.ctualidad funcionan en 

la provincia 480 establecimientos manufactureros 

que ocupan a casi 10.000 obreros y· unos 550 téc-

nicos. Tales cifras compreden desde grandes mo-

linos aceiteros hasta pequeños aserraderos y ta

bacaleras. 

En general las principales fábricas instaladas 

en este territorio ·pertenecen al ramo de la ali-

mentación, prevaleciendo los frigoríficos en orden ., 
de importancia. Estos ocupan casi la mitad de la 

mano de obra fabril (unos 4.000 trabajadores) 'y 

están altamente tecnificados. Los. establecimien-

tos de mayor magnitud se encuentran en Guale

guayc!;fú, La Paz, Concordfa y Colón. Es de se-

ñalar a.1 respecto que en Entre Ríos funcionan dos 

frigoríficos dt:!dicados al faenamiento de caballos. 
y yeguariz~1con destino a la exportación. .· 

;¡ . . . 
·1 I . ~ . 

PA~R(\UE1 _INDU~,~~L .• . 
. . #;·> 
A siete· kil.óm~f~s deJ centro urbano de la ciu~ 

, ·dad ca8ita·I de Pa~~á, .prox1mo al aeropuerto. 
prov.?ncial y a escas~s mé.tros de las vías del fe

rrocarril, así como inse!id entre varias rutas ca-

/ mineras, ha sido establé~?o un parque industrial. 
Este fue proyectado p~rá'~ responder a los más 

ambiciosos y diversos proy-:ttos de radicación -in

dustrial. Con una superfici~ de 122 Ha. urbani-
. :r ,, .l,.r 

zad~s y parceladas, -en la'' que ya funcionan 17 
grandes establecimientos fabriles_:'._ el parque in; 
dustrial de Paraná brind.a ·servidos de energía 
eléctrica sin limitaciope~, desagües, planta de·" 
tratamiento de aguas residuales, teléfono~ télex, 
balanza de 60 t, edificios para servicios comun~s 
y de otros que_ resultan necesarios para radica-

ciones industriales cede' cualquier naturaleza. 

A semejanza del anterior, pero sobre la base /Í 
del esfuerzo privado, otro parque industrial se ' , · / 

ha erigido en Gualeguaychú, sobre un terreno d_e ,.~ 
213 Ha. Numerosas parcelas del parque fueron 

adquiridas por compañfas que pie~san levantar 

allí sus plantas fabriles. Este parqu~ cuenta con 
la ventaja de estar ubicado a poco más de 2 
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horas por carretera, de la Capital Federal y su 
conurbano; el mayor conglomerado humano y de 

consumo del país. 

BENEFICIOS PROMOCIONALES 

La radicación de industrias en esta- provincia 

es ampliamente promovida. Existen, por ejemplo, 
beneficios otorgados por la Nación (igual que a 
otras provincias) como ser desgravación de im
puestos a las ganancias (lO años), al capital (10 
años) al valor agregado (5 años) y exenciones de 

impuestos a los sellos sobre contratos (10 años) 
y a los inversores. Entre Ríos refuerza la promo
ción nacional con la exención de impuestos, por 

el término de 10 años, a los ingresos brutos, in
mobiliario, de tasas y sellos, a los automotores, 
a la extracción de minerales, al consumo Je ener
gía; desgravación para los inversores de la base 
imponible del impuesto a los ingresos brutos, y 
diferimiento de otros impuestos. 

Acceso al túnel subfluvial interprovincial "Her
nandarias" que conecta Santa Fe con Entre Ríos. 
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TURISMO 

El valor turístico que ha despertado Entre Ríos 
lo revela la siguiente cifra: en los primeros 8 
meses de 1979 ingresaron a la provincia más de 

un millón de turistas. Esto la ubica entre las re
giones de primera magnitud para el desarrollo 
de- la industria del turismo. Este rápido creci
miento producidq por las facilidades de comuni
caciones, especialmente viales, se ha convertido 

. en un desafío (:?ara los entrerrianos. Tres comple
.· jos tUrísticos en construcción, en Villa Parana

cito, lbicuy y las Cuevas; un moderno autocam
ping en Santa Elena, estudios de ordenamiento 
turístico en la zona de Salto Grande y la cons
trucción de nuevos hoteles son algunas de las 

respuestas a este planteo. Los ríos Paraná y 
Uruguay, con sus playas y facilidades para la 
pesca deportiva, constituyen los principales fun
damentos turísticos, pero no los únicos. La ri
quísima flora _y fauna entrerriana dio lugar a la 
creación de parques naturales llenos de colora
ción y variedad que alcanzan su máxima expre
sión en el Parque Nacional "El Palmar". Su suelo 

de coloración rojiza, ondulado en lomadas y valles 

y surcado por arroyos cristalinos, encierra a la 

única forestación de buttias yatay. Con alturas de 

12 metros,. hojas de dos metros de longitud y 

troncos de 40 cm de diámetro, estas esbeltas pal

meras se han extendido sobre una superficie de_ 

8.500 hectáreas. 

ENERGIA 

A partir de la puesta en march;;i de las turbinas 
de Salto Grande, el futuro energético de la pro-

34 

vincia está asegurado. En este aspecto debe con

siderarse la red de interconexión próvincial, que 
partiendo de su vinculación con el Sistema In
terconectado Nacional,· ingresa por la ciudad de 
Paraná y recorre todo Entre Ríos a través de uría 
red eléctrica de 132 KV. A esto se suma la ener
gíá que ya está suministrando Salto Grande a 
tr;:Úés de dos subestaciones. 

En materia de electrificac'ión rural, Entre Ríos 

ocupa ·un lugar de avanzada en el país con e.1 47 
por ·ciento de su territorio cubierto con servicios 
de electricidad. 

CAMINOS 

Entre Ríos cuenta con una armónica estructura 
básica de rutas pavimentadas que le permiten 
asegurar tanto el traslado interno de mercaderías 
y personas, cuanto la conexión entre los princi
pales cer '..tas urbanos y los grandes nudos viales. 
Entre estos últimos figuran los puentes interna
cionales . Puerto Unzué-Fray Bentos y Colón-Pay
sandú, sobre el ·río Urugúay, ··el túnel subfluvial 

que une a las capitales de Santa Fe y Entre Ríos, 
y el complejo vial ferroviario Zárate-Brazo Largo 
de conexión con Buenos Aires, ambos sobre el 
río Paraná. 

En cifras, la estructura caminera de esta pro
vincia está integrada por 2.513 kilómetros de ru
tas pavimentadas, 1.255 kilómetros de enripiados 
y 19.833 kilómetros de caminos de tierra. 

El mejoramiento y reconstrucción de las rutas 
existentes, y la construcción de nuevos tramos 
pavimentados se cuentan entre los planes inme
diatos de las autoridades provinciales de vialidad. 

COMUNICACIONES 

La provincia h·a puesto en marcha un ambicioso 

\ 

plan cuya materialización está próxima. E$te plan 
incluye la inmediata habilitación de una red de 
microondas que conectará entre sí al principal 
núcleo de ciudades de la provincia: Paraná, Con- ~ 
cordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, 
Villaguay, etc. Este proyecto posibilitará el tráfico 
de 960 comunicaciones simultáneas a través de 
la red. En el plan también figura lá instalación 
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por parte de la Empresa Nacional de Telecomu
nicaciones de. tres nuevas centrales de télex en 

Gualeguaychú, ConC.epción del Uruguay y C,oncor
dia, con una capacidad inicial de 44 · abonados 
cada una. Las mismas se suman a la ya existente 
en Paraná. 

De igual modo, un plan que abarca el trienio 

1980/1983 propone la in~talación sucesiva de 

centrales automáticas inte'rurbánas de telediscado 

en las principales ciudades de la provincia. Este 

c~adro se completa con la incorporación de Entre 

Ríos al Sistema Nacionai de Transmisión Auto

mática de Datos, la instalación de dos ~anales 

de televisión y el desarrollo y potenciación de la 
' red de radioemisoras provinciales. 

TRANSPORTE 

. A Entre Ríos se puede acceder por transportes 
terrestres, aéreos o fluviales, La provincia cuenta 
con 3 aeropuertos mayores en Paraná, Gualeguay
chú y Concordia; 1 aeródromo en Mazaruca (Delta 
del Paraná) y 14 aeroclubes en Paraná, La Paz, 
Diamante, Victoria, Gualeguay, Concepción del 
Uruguay, Coló_n, Basavilbaso, Rosario del Tala, 
Nogoyá, Villaguay, Federal, Concordia y Chajarí. 
Los servicios terr~stres están cubiertos por trenes 
del ferrocarril Gral. Urquiza y por varias compa
ñías ·de ómnibus nacionales e internacionales. 
En cuanto al transporte fluvial, sobre ambos ríos · 

. existen numerosos puertos de menor calado para 
el servicio de cabotaje._Algunos, com.o los de Con
cepción del Uruguay y Diamante, admiten naves 
de calado mayor. Por otra parte, las costas ba
rrancosas entrerrianas facilitan la- instalación de 
p!Jertos particulares, dato que puede resultar de 
interés para industrias que deseen utilizar la vía 
fluvial para el movimiento de sus manufactur::><
Y materias primas. 

CAMINOS 

- CnO. -Pavimentado 

--- cno. P~imentadO en co'nstrucción 
••••••• Cno. · Ehripiado 

= Cno. de Tierra 

Puente internacional Colón-Paysandú, sobre el río 
Uruguay, de conexión con la República Oriental del 

.Uruguay. 



LºlQJJ~~1~ íl~1~~~ACCíl(Q)~ffe\L 
Lºl(Q)~~[Q)ffe\~~~~CC~~~ACC~(Q)~ 
Llamóse a precalificación de empresas 

Un total de 41 empresas, nacionales y extran
jeras, se presentaron al· concurso de precalifica
ción para construir el puente internacional que 
por sobre el río Parahá unirá Posadas, ciudad 
capital de la provincia de Misiones, con Encarna
ción, en le República del Paragl!ay. 

Tales compañías se presentaron al llamado en 
Grupos e individualmente. Es de señalar que el 
puentéserá carretero y ferroviario. La nómina de 
las firmas que remitieron su documentación, sigue 
a continuación: 1) Entrecanales y Tavora ·S.A. y 
Decavial S.A.; 2) lmpresit Sideco S.A., Empresa ' 
Argentina de Cemento Armado S.A. y S.A. Um
berto Girola Estero; 3) Cubiertas y Mzov S.A. y 
Osear P. Segiaro; 4) Techint Cía. Técnica Inter
nacional S.A.; 5) Christiani y Nielsen Cía. Argen
tina de Construcciones S.A., Wayss y Freytag 
A.G., Fougerolle S.A. y Gardebled Hnos. S.A.; 6) 
Horacio O. Albano Ingeniería y Construcciones 
S.A.; 7) José Cartellone Construcciones Civiles 
S.A., Ed Zublin A.G., Polledo S.A., Construccio
nes Civiles J. M. Aragón S.A. y Polensky y Soell
ner; 8) Benito Roggio e Hijos S.A. y Grands Tra
vaux de Marseille S.A.; Strbag Bau-Bag, Super
cemento S.A. y Dragados y Obras Portuarias 
S.A.; 9) Sade S.A., Tecsa S.A. y Campenon Ber
nar Cetra; 10) Consorcio Cebat (Cementation ln
ternational Limited, José E. Teitelbaum S.A. y 
Babic S.A.); 11) Vicente Robles S.A. y Bil·finger 
y Berger; 12) Dragages et Travaux Publics, Ge
siemes S.A. y Odisa S.A.; 13) Sebastián Maro
nese e Hijos S.A., Sitra Vial S.A., Huarte S.A. 
Arg. y Huarte y Cía. S.A. {España); 14) DYCASA, 
Dywidag y Dragados Joint Venture. 

Al igual que otras obras encaradas por la 
Argentina, }untamente con otros países, el 
puente internacional Posadas-Encarnación, co
nectará a la misma por un país vecino, ya sea 
por red vial o bien por la red ferroviaria. 

UBICACION 

Las obras se ubican 80 km aguas arriba de 
la futura presa de Yacyretá. La ciudad de Po
sadas, capital de la provincia de Misiones, tiene 
una población estimada de 130 mil habitantes, 
y la ciudad de Encarnación, segunda población 
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del Paraguay, tiene 35.000 habitantes. Ambas 
ciudades constituyen centros económicos impor
tantes de una región subtropical con desarrollo 
de la agricultura, ganadería, psicu!tura, foresta
ción y minería. 

Posadas y Encarnación se hallan. vinculadas a \ 
las capitales de sus respectivos países por me-
dio de transporte aére~l' y ferroviario, como así 
también por rutas totalmente pavimentadas. No 
obstante, la comunicación local se realiza a tra-
vés del río Paraná, por servicios de balsas y 
ferry-boat, que unen al puerto de Posadas y el 
de Encarnación. Para el transporte de pasajeros 
existe un servicio de lanchas. 

Este puente internacional Posadas-Encarna
ci,ón sobre el río Paraná permitirá, además de 
la vinculación de estas dos ciudades, la co
nexión de las infraestructuras viales y ferrovia
rias de la República Argentina y la República 
del Paraguay, sustituyendo el sistema de balsas 
y ferry-boat, reduciendo los tiempos y los cos
tos de transporte. 

A través del puente Gral. Belgrano (Chaco- ~ 
Corrientes), y el complejo Zárate-Brazo Largo, • 
conectará la red vial nacior:ial argentina con el 
oriente paraguayo. La red ferroviaria argentino
paraguaya también ·habrá de integrarse a través 
de.1 puente Posadas-Encarnación, dado que el 
F.C.N. Gral. Urquiza y el F.C. Presidente Carlos 
A. López utilizan ambos la misma· trocha media. 

La nueva vinculación ·habrá de incrementar las 
relaciones económicas, culturales, sociales y tu
rísticas de un área importante de Argentina y 
Paraguay. 

La obra se cqmpone de un puente mixto ca
rretero-ferroviario, de hormigón pretensado, con 
sus tramos principales sustentados por oben
ques. La longitud de la obra es de 2.550 m y 
está compuesta por un puente principal sobre 
el canaJ de navegación de 570 metros, con una '-.. 
luz central de 330 m, dos luces laterales de 115 ~ 
m cada una y dos voladizos de 5 m cada uno; 
y viaductos de acceso en una longitud de 1.980 
m compuestos por 29 tramos de 55 m (1.595 m) 
del lado argentino y 7 tramos de 55 m (385 m) 
del lado paraguayo. 
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PRODUCTOS ARGENTINOS 
PARA EXPORTACION 

El cuero argentino es muy 
apreciado en los diversos mer
cados del mundo, ya sea sin 
elaborar o en forma de producto 
manufacturado. Las exportacio
nes de estos últimos han creci
do singularmente- en los últimos 
años. En 1978, por ejemplo, las 
ventas llegaron a 79 millones de 
dólares. Los embarques del año 
pasado se, estimaron en ·el orden 

de los 100 millones de dólares. 
La calidad de esos productos ar
gentinos para exportación quedó 
nuevamente demostrada durante 
la exhibición organizada por el 
Centro Expositor de las Manu
facturas del Cuero Argentino. 
Esta se realizó entre el 7 y el 
9 de marzo últimos en el Bue
nos Aifes Sheraton Hotel y se 

denominó CEMCA V (por tré!tar
se de la quinta exposición de 
dicho centro}. Una muestra de 

. lo exhibido se puede observar 
en el material gráfico. Las fir
mas mencionadas, en la actua- \ 
lidad exportan sus productos o 
ya se encuentran preparadas 
para colocar sus manufacturas 
en el mercado mundial. 

Bolsos, valijas y otros artículos de viaje. Fabri
cante: Gonzalo Conde S.A.I. y C., Argerich 1451, 

1416 Capital Federal. 

Cinturones. Fabricante: Establecimientos Cardy 
S .. R.L., Palpa 2853, 1426 Capital Federal. 
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Prendas de vestir de carnero 
rasado. Fabricante: L.K. Cueros, 

Estanislao Zeballos 371, 
1870 Avellaneda (Buenos Aires). 

Carteras para d.amas y 
caballeros, billeteras. 

Fabricante: Casa Naum S.C., 
Cnel. Apolinario Figuer'oa 1157, 

1416 Capit:al Federal. 

Portafi>lios, ataches, neceseres, 
articulas de viaje. Fabricante: 

Samuel Beer S.A.l.C., 
Carlos Calvo 761, 

1102 Capital Federal. 
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Las exportaciones argentinas 
de granos en 1979 llegaron a 
17.443.500 toneladas. De esta su
ma, 2.179.276 toneladas fueron 
despachadas por la firma Sase
tru S.A.C.l.F.l.A.L, Rivadavia 869, 
1002 Buenos Aires, habiendo par
ticipado en un 12,5 por ciento de 
los embarques del período. 

Es de señalar que esta firma, 
desde su creación en 1949, se 
ha 'caracterizado por su constan
te crecimiento y expansión, par
ticularmente en el ámbito de la 
industria alimenticia. 

Inicialmente se constituyó pa
ra la exportación de. legumbres 
y hortalizas desecadas. Tras ex
celentes operaciones realizadas 
en ese terreno adquirió una fá
brica de aceites vegetales, en la 
que se dedicó al procesamiento 
de lino y girasol. A esta planta 

Establecimiento fabril de fideos. 
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situada en el partido bonaerense 
de San Martín le sucedió el cen
tro industrial principal de la em
presa, construido en 1953, en 
Avellaneda. 

En 1959 continúa con su polí
tica de expansión y adquiere 
otro establecimiento en Sarandí, 
y en 1965 puso en. funcionamien
to la planta de extracción de 
aceites por solventes, convirtién
dose de ese modo en la mayor 
empresa productora de aceites 
vegetales del país. 

A partir de esa fecha Sasetru 
aceleró su crecimiento incorpo
rando sucesivamente: Fraccio
nadora de aceites comestibles 
(1965); plantas de peleteado 
(1966 y 1967); fraccionadora de· 
vinos (1968); primer molino df:! 
trigo (1969); primera envasado
ra automática (1970); fábrica de 
envases plásticos . para aceite 

comestible (1971); segundo mo
lino de trigo (1972); estableci
miento fideero modelo (1973); 
planta elaboradora de arroz 
(1974); centros de distribución 
(1974 y 1975); talleres y dépósi
tos para transportes (1976); ter
cer molino de trigo (1977); cuar
to molino de trigo (1978); segun
da envasadora automática (1978). 

Es de señalar. también que en 
la actualidad, con la participa
ción o el asesoramiento de dicha 
firma están operando en el ramo 
alimenticio otras empresas tales 
como: Caucan S.A. (carnes y de
rivados); Huemul S.A. (pescados 
y conservas); Cabaña El Sosiego 
S.A. (explotación avícola) y Tu
pungato S.A. (industria vitiviní
cola y enlatados). 

A esto debe agregarse su aso
ciación con la firma Dockoil S. 

Vista interna en perspectiva del establecimiento fideero: 

' 
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GRANOS .EXPORTADOS POR 
SASETRU DURANTE 1979 

Trigo pan . ' .. 441.833 t 

Trigo fideos 437.832 t 

Mijo ........ •'· 45.777 t 

Sorgo granífero 853;206 t 

Alpiste 554 t 

Soja 397.464 t 
-

Lino 2.610 t 
., 

Subproductos .. ' 201.316 t 

Total .... ... '2.380.592 t 

A., con la cual está construyendo 
una planta elaboradora de !'>Oja, 
en la localidad bonaerense de 
Zárate. Esta empresa gira con el 
nombre de Soyex S.A. y el pro
yecto al finalizar habrá insumido 
33 millones de dólares. 

En Albardón, provincia de San 
Juan, está erigiendo una fábrica 
de galletitas y en la provincia de 
Santa Cruz, en colaboración con 
las compañías lnalruco S.A. y 
Astra S.A. se dedica a la explo-

Molinos harineros de avanzada tecnología. 

tación petrolera en los yacimien- En lo referente a girasol su 
tos de Cañadón Seco y Meseta participación en las ventas al 
Espinosa.. exterior es del orden del 20 por 

El mercado exterior, por otra 
parte, fue uno de los objetivos 
permanentes de ·esta ·empresa. 
Durante mucho tiempo, las ven
tas a otros países de aceites y 
expellers de lino llegó a ser el 
rubro principal. Tanto fue así 
que en 1970 exportó el 70 por 
ciento del lino obtenido en la 
Argentina. 

ciento. En 1978 realizó las pri
meras colocaciones de pescado 
mientras continuó comerciali-
zando carnes, vinos finos, enla
tados vegetales, pollos y huevos. 

En cuanto a su participación 
en el mercado interno, se puede 
indicar que sus ventas eA;.1978 
fueron del orden de los 55. mi
llones de dólares. 

Modernos recipientes de plástico son llenados 
con aceite comestible. 

Embotellamiento de aceite. 
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PRODUCCION DE FRUTAS CITRICAS 

La producción de frutas cítri
cas en la campaña agrícola 
1978/79 fue de 1.319.000 tonela
das, según la tercera estimación 
realizada por el Servicio de Eco
nomía y Sociología Rural de la 
Secretaría de Agricultura. 

Se calculó la cosecha de na
ranjas en 684.000 toneladas; la 
de limón en 299.000 toneladas; 
mandarina, 211.000 toneladas y 
la de pomelos en 125.000 tone
ladas. 

La provincia de Corrientes con
tribuye con el 50 por ciento de 
la producción total de naranjas 
y en esta campaña aumentó su 
tonelaje en un 13 por ciento res
pecto del período anterior. Sin 
embargo, el hecho más destaca~ 
do en este rubro es la acción 
que están desplegando los pro
ductores de la provincia de Mi
siones. Estos han incrementado 
notoriamente de un año a otro 
el área plantada con naranjos. 
Esta actitud, que en valores re-

1.319.000 TONELADAS 

lativos significó un aumento del 
158 por ciento en la producción, 
para el último período, obedeció 
a que la naranja misionera po
see una mayor concentración de 
azúcares, característica que es 
muy solicitada por mercados eu
ropeos para efectuar cortes en 
los jugos allí industrializados. 

Con relación al limón, cuya 
producción aumentó en un 6,8 
por ciento respecto a la campa
ña 1977 /78, debe señalarse que 
la provincia de Tucumán produ
ce más de las dos terceras par
tes del total del país (75,6 por 
ciento). Los fruticultores de di-

PRO,DUCCION 

cha región obtuvieron en la cam- ~ 
paña en cuestión un aumento 
del 13 por ciento sobre la cose-
cha pasada. 

La principal producción de 
mandarinas, por su parte, se en
cuentra en la provincia de Entre 
Ríos. En la última campaña su 
cosecha constituyó el 42,4 por 
ciento del total. La provineia de 
Corrientes ocupó el segundo lu
gar con el 15 por ciento. 

Respecto de la cosecha de po
melos, también Entre Ríos ocupó \ 
el primer lugar con el 24 por 
ciento. Le siguió Tucumán con 
el 19,4 por ciento del total. 

VARIACION 1978/79 
CULTIVO Año Año 

Sobre 1977/78 

1978179 1977/78 Absoluta· Relativa 

{En toneladas) (En t) (%) 
Limón 299.000 280.000 +19.000 + 6,8 

·Mandarina 211.000 255.000 -44.000 -17,3 
.. Naranja 684,000 670.000 +14.000 + 2,1 
Pomelo 125.000 ,145.000 -20.000 -13,8 

PRODUCCION DE TRACTORES 
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La producción d.e tractores en el país durante el año 1979 fue de 10.265 unidades, 

registrando un incremento del 72,8 % al superar en 4.326 unidades a las de 1978. 

PERIODO ENERO-DICIEMRE DE 1978 Y 1979 

Potencia Enero-Diciembre Aumento 'o/o 
en la polea· 1978~ 1979 

Total 5.939 10.265 +4.326 + 72,8 

De 3,? a 45 c.v. 347 731 + 384 + 110,7 

" 46 a 65 c.v. 1.729 2.425 + 696 + 40,2 

" 66 a 75 c.v. 689 1.273 + ·584 + 84,8 

" 76 a 85 c.v. 468 977 + 509 + 108,8 

Más de 85 c.v. 2.706 4.859 +2.153 + 79,6 
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Socñedad de Aplñcacñones Navales lf. Mecánñcas 
La Sociedad de .Aplicaciones Navales y Mecáni

cas (SANYM),. inauguró reciente.mente las nuevas 
instalaciones de los Astilleros Almirante Brown, 
situadas en Dock Sud, provincia de Buenos Aires. 
Esta planta funcionó anteriormente con el mismo 

nombre bajo la fiscalización de TARENA (Talleres 
de Reparaciones Navales S.A.), pasando luego a 
TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte), em
presa que la adjudicó en licitaciqn pública. 

Este complejo industrial posee un amplio vara
dero de 80 m de frente sobre la boca del Riachue
lo en la desembocadura del Dock Sud y da sobre 
el antepuerto de Buenos Aires. Cuenta con un 
ampliq espejo de agua y posee excelente profun
didad para botar y halar embarcaciones. 

A! entrar en posesión de las instalaciones SAN" 
YM dio comienzo de inmediato a las tareas de 
habilitación del astillero para su pronta entrada 
en servicio, dedicada a la reparaci6n y construc
ción de buques. 

Ya se ha comenzado la construcción de dos bu
ques del tipo S-92/L de 25,50 m de eslora para 
armadores pesqueros de la Patagonia, y un buque 
tipo A-109 de 42 m de eslora y 2 cubiertas para 
la empresa Río Montes S.A. de la ciudad de Mar 
del Plata, provincia de Buenos ·Aires. Estos bu~ 

ques son construidos con apoyo de la Secretaría 
de Estado de Intereses Marítimos y créditos a lar
go plazo otorgados por el Banco Nacional de De
sarrollo a las empresas pesqueras. 

SANYM cuenta con otras plantas navales situa
das en el Dock Sud, en Ingeniero White (Bahía 
Blanca), al sur de la provincia Buenos Air_es y 
en el Dique 1 del puerto de la ciudad de Buenos 
Aires, para la atención continuada de los reque
rimientos de los buques surtos en ellos. Estas 
plantas y las oficinas técnicas de la firma com
plementarán los trabajos que se realicen en los 
nuevos astilleros. 

Las perspectivas futuras de la empresa incluyen 
un ambicioso proyecto de equipamiento y de in
corporación de nuevas tecnologías que permitirán' . 
afianzar sus tradicionales servicios en el área na
val que abarcan el proyecto, la reparación, la 
transformación i¡ la construcción de buques. 

En todos' estos campos ha desarrollado una af'!l
plia labor; participó en el proyecto de los buques 
tanque "Ingeniero Huergo" e "Ingeniero Silveira" 
de 60.000 tpb; ambos buques de mayor calado que 
han salido de gradas nacionales. Ha realizado la 
transformación de cinco buques en transporte de 

ganado en pie, que actualmente trabajan entre 
Australia y el Golfo Pérsico, y ha construido bu
ques de pesca de diverso tipo para armado.res na

cionales y del exterior. 

El establecimiento de la nueva planta de asti
lleros SANYM - Almirante Brown demuestra la 
confianza de esta firma en la industria naval ar
gentina y en las perspectivas del país en este im
portante sector de la economía nacional'. 

Las oficinas de SANYM están ubicadas en L. N. 
Alem 424, 89 piso Oficina 803, 1003 Buenos Aires, 
Argentina. · . 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Producto Destino Firma ·exportadora Dirección 

MAQUINA ENCAJONADORA Ecuador Valmarco S.A.l.C. Av. Córdoba 1233 
, 

AUTOMATICA ROTATIVA 1055 Buenos Aires 

PIEZAS SUELTAS Y Antillas IBM Argentina S.A. Av. R. S. Peña 933 
ACCESORIOS PARA Holandesas 1035 Buenos Aires 
MAQUINAS ESTADISTICAS 

TEXTOS DE ENSEÑANZA República Editorial Kapelusz S.A. Moreno 372 
Dominicana 1091 Buenos Aires 

\ 
PARTES DE FRENO Chile TENSA - Talleres Av. Corrientes 456 
PARA AUTOMOVI LES Eléctricos Norte S.A.C.I. 1366 Buenos Aires 

VINO FINO EE UU. S.A.i.A. Pascual Toso Av. Madero 1020 
EMBOTELLADO 1106 Buenos Aires· 

TORNO AUTOMATICO Uruguay Cemorca S.R.L. Castelli 1248 
MONOHUSILLO 2400 San Francisco 

Pcia. de Córdoba 

CONCENTRADO DE Paraguay Pepsi Cola Argentina Maipú 942 
MANZANA S.A.C.I. - 1340 Buenos Aires 

CUBIERTAS DE CAUCHO Bolivia Fate S.A.1.C.I. r11. T. de Alvear 590 
GALVANIZADAS SIN 1058 Buenos Aires 
ENDURECER 

JUGO PURO DE NARANJA Reino Unido Citrex S.A.l.C. Bartolomé Mitre 853 
NATURAL CONCENTRADO 1346 Buenos Aires 

ANHIDRIDO FTAUCO PARA Costa Rica Cía. Química S.A. Sarmiento 329 
USO INDUSTRIAL 1041 Buenos Aires 

MOCASINES PARA DAMA Rep. Fed. Triay Hnos. S.A.C.I. Santa Rosa 2154 
de Alemania 5000 Córdoba 

MOLDES PARA MATERIAS Brasil Cía. de Productos Serrano 438 
PLASTICAS ARTIFICIALES Braun S.A.l.C. 1414 Buenos Aires 

' 

APARATOS FOTOGRAFICOS Perú Kodak Argentina S.A.l.C. Casilla de Correo 5621 
Buenos Aires 



EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Producto Destino Firma exportadora Dirección 

LIBROS El Salvador _ Editorial Sopena Bolívar 430 
Argentina S.A.C.I. e l. 1066 Buenos Aires 

INTERRUPTOR Y Venezuela Renault Argentina S.A. Planta-Santa Isabel 
CONDENSADORES PARA 5000 Córdoba 
VEHICULOS 

PANTALONES VAQUEROS, Francia Alpargatas S.A.l.C. Olavarría 1256 
JEANS . 1267 Buenos Aíres 

/ 
TEJIDOS DE LANA _Inglaterra Ponieman Hnos. S.A.l.C. Franco 3340 

/ 1419 Buenos Aires 

MONTURAS PARA Holanda Jocri S.A. Conde 1664 
CABALLO TI PO 1426 Buenos Aires 
PERCHERON 

' 

LLAVES DE AJUSTE N?ruega Bahco Sudamericana Av. F. Alcorta 7640 
DE ACERO S.A.C.I. 1428 Buenos Aires 

CATALIZADOR PARA Dinamarca Veresit S.A. Lavalle 1527, 89 piso 
ESPUMA DE POLIURETANO 1048 Buenos Aíres 

TORNOS PARALELOS México Talleres Metalúrgicos Independencia 1232 
Mosca y Cía. 1099 Buenos Aires 

\ 

INSECTICIDA Colombia Química Estrella Avenida de los 
S.A.C.I. e l. ·Constituyentes 2993 

1427 Buenos Aires 

MATERIAS COLORANTES Italia Vilmax S.A.C.1.F.1. y A. Sgo. del Estero 366 
ORGANICAS SINTETICAS 1075 Buenos Aires 

SACONES SEMI- Canadá Pelsud S.A.C.I. Av. Córdoba 1457 
CONFECCIONADOS EN 1055 Buenos Aíres 
PIELES DE GATO PAJONAL -

VINO TINTO COMUN Suecia Bodegas y Viñedos Gíol Paraguay 4902 
1425 Buenos Aires ' 

MIEL PURA DE ABEJAS Irlanda Dembos S.A. Reconquista_ 365 
1003 Buenos Aires 
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Ofertas para el Complejo Piedra del Aguila 
Seis consorcios de· empresas 

se presentaron al llamado para 
la elaboración del proyecto eje
cutivo del aprovechamiento hi
droeléctrico Piedra del Aguila, 
sobre el río Limay, integrante 
del complejo ALICOPA, consti
tu ído por tres presas y sus res
pectivas usinas. 

Los ·consorcios que se pre
sentaron son: Consultores Pata
gonia-leco, Atec-Motor Colombµs 
e H idroproyectos S.A.; H idroser
vice-H idrosur y Consular; Con
sorcio Europeo-Canadiense- Ar-

gentino; Chast. Main lnternatio
nal-lconas-Tecnoproyectos; Giw

. IATASA y Consultores Argenti
nos-Canadienses. 

De acuerdo con el proyecto de 
· prefactibilidad, Piedra del Agui

la, situado a 1.500 kilómetros de 
Buenos Aires, aproximadamente, 
tendrá una presa en escollera 
de 120 metros de altura sobre 
el río. Su capacidad de embalse 
será del ordén de los 8 millo
nes de metros cúbicos y una 
central eléctrica con una poten
cia de 2.100.000 kilovatios. 

Pavimentación de rutas patagónicas 
En la provincia de Santa Cruz 

se encuentran ya en ejecución 
los trabajos de pavimentación 
de casi 400 kilómetros de una 
de las principales carreteras del 
país; la ruta nacional N9 3 que 
vincula a Ushuaia -la capital 
más austral del mund0- con 
la ciudad de Buenos Aires, ca
pital del país. 

En realidad -se trata de un 
tramo de poco más de 383 ki
lómetros puesto que el resto de 
dicha carretera se encuentra 
pavimentado en su totalidad. 

Dicho tramo se extiende entre 
la localidades :de Fitz Roy y Co-
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mandante L. Piedrabuena y su 
pavimentación requiere una· in-. 
versión equivalente a más de 
44,5 millones de dólares. 

Debido a ello participan de su 
financiamiento aportes del Fon
do de Desarrollo Regional de
pendiente del Ministerio del In
terior; de la Dirección Nacional 
de Vialidad y de la propia pro
vincia beneficiaria. 

Es de señalar que el trazado 
de la ruta nacional n<:> 3 en aque
lla región pat.agónica, coadyuva 
a la salida de" la producción ·ge
nerada por la provincia y, a la 

La central, equipada con 6 
turbinas de 350 mil kilovatios 
cada una, producirá algo más 
de 5 millones de kilovatios hora 
anuales, cifra que superará hol
gadamente la · generación con~ 
junta. de los complejos de El 
Chocón-Cerros Colorados y Pla
nice Banderita. 

Responsable del proyecto es 
la empresa Hidroel.éctrica Nord
patagónica (HIDRONOR) y se· 
tiene previsto que la central de 
Piedra del Aguila entre en fun
cionamiento a fines de 1987. 

vez, facilita el abastecimiento de 
las poblaciones existentes al sur 
de Comodoro Rivadavia. 

La pavimentación del tramo 
fa ltante de esa vía estratégica 
contribuirá al desarrollo de nue
vas corrientes turísticas que se 
sienten atraídas por las bellezas 
naturales que ofrece la Patago
nia. 

Las obras, que para una ma-
yor rapidez en la ejecución fue- ~ 
ron divididas en seis secciones, 
deberán estar concluídas, a más 
tardar, en el mes de mayo de 
1982. 

Además de lo mencionado, en · 
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Santa Cruz se están efectuando 
otros trabajos camineros. Entre 
elfos la pavimentación de la ruta 
288 en el tramo que se prolonga 
desde la ruta nacional n9 3 hasta 
el puerto Punta Quilla, pasando 
por la ciudad Puerto Santa Cruz, 
a orillas del río del mismo nom
bre. La inversión en estos traba-

jos es del orden de los 3 millo
nes de dólares. 

En la ruta nacional n9 40, ca
mino vertebral que bordeando la 
cordillera andina se extiende 
desde la norteña provincia de 
Jujuy hasta la zona austral del 
país, se está construyendo el 
tramo Tres Lagos-Lago Cardiel a 

un costo superior a los 2.700.000 
dólares. 

Finalmente puede mencionar
se la pavimentación del acceso 
a la base aér.ea militar y aero
estación de Río Gallegos, capi
tal de Santa Cruz, con una in~ 
versión de aproximadamente 
2.240.00 dólares. 

Producción de automotores 
Durante el año 1979 la pro

ducción de automotores alcanzó 
a 266.244 unidades, superior a la 

anotada en el año 1978 en 71.557, 
o sea el 36, 7 % más. Se produ
jeron 187.840 automóviles, 13.833 

rurales, 42.249 Pickups, 2, 700 
·furgones y 19.622 camiones y 
chasis para ómnibus y colectivos. 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 197S Y 1979 (1) 

Tipo de vehículo 
Enero-diciembre 

Aumento % ·1979 .· .1979 

Total 194.687 266.244 + 71.557 + 36,7 
Au.tomóviles 137.408 . 187.840 + 50.432 + 36,7 
·Rurales 9.316 13.833 + 4.517 + 48,5 
Pick-ups (2) . 29.471 42.249 +. 12.178 + 43,4 
Jeeps 46 46 
Furgones . 2.381 . 2.700 + 319 + 13,4 

· Camiones y Chasis para 
á.557 + ómnibus y colectivos (3) 16.06.5 19.622 f 22,1 

,(1) Incluye la producción de unidádes desarmadas para exportación. 
m ·incluye chasis para pick-ups. . . 
(3) Incluye vehículos· desde 1 tonelada de ca·rga útil. 

Cupos de exportación de azúcar 
Las existencias de azúcar de 

la zafra 1979 y anteriores esti
madas para fines del mes de 
mayo de 1980, fecha en que se 
inicia la nueva zafra azucarera, 
admite que pueda volcarse a la 
exportación un volumen deter
minado sin que afecte el abas
tecimiento interno de dicho pro
ducto. · 

Por lo tanto se autorizó la ex
portación de hasta 70.000.000 de 
kilogramos de azúcar crudo o sü 
equivalente en blanco. 

. De igual modo quedaron libe
radas para su exportación las de
nominadas reservas especiales 
que se encuentran en poder de 

los ingenios y que suman algo 
más de 62 millones de kilogra
mos. 

Dicha decisión obedece a que 
el incremento actual del precio 
internacional del azúcar, deter
minó que el Consejo Internacio
nal de ese producto procediese 
al libramiento de esas existen
cias especiales. 

Gasoducto Catamarca-La Rioja 
Para el primer semestre de 

1981 está prevista la habilitación 
de. un nuevo gasoducto que será 
tendido entre las provincias de 
Catamarca y La Rioja. 

~ La ejecución de esta obra, que 

gobiernos de ambas provincias. 
Estas, a su vez, celebraron un 
convenio con la empresa Gas del 
Estado por el cual se derivará 
un ramal del gasoducto troncal 
Campo Durán (Salta)-Buenos Ai
res, para abastecer a Catamarca 
y La Rioja. El ramal partirá, se
gún el proyecto, desde pocos ki
lómetros al sur de la localidad 
catamarqueña de Recreo. 

Las provincias atrontarán la 
financiación total de la obra 
(unos 19 millones de dólares) 
con recursos aportados por el 
Estado Nacional a través del 
Fondo de Desarrollo Regional. .. 

se efectuará por licitación pú
blica -la apertura de las ofer
tas es el 2 de abril- fué con
venida en marzo de 1978 por los 

Es de señalar, finalm.ente, que 
la empresa adjudicataria del ga
soducto tendrá un plazo de 360 
días para tenderlo. 
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EXPORTACION 
DE FRUTAS FRESCAS 
22 millones de cajones 

Veintidós millones de cajones 

con frutas frescas exportó la Ar

gentina durante i979. Los prin
cipales mercados para la coloca-

ción de estos productos fueron 

Brasil, Holanda, República Fede

ral de Alemania y Suecia. El pri
mero de los países aludidos ad-

! .... ; ·' . 
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quirió 9.893.325 cajones, de los 

cuales 7.694.869 correspondieron 

. a manzanas. Holanda compró, 
por su parte, 3.947.872 cajones. 

En total se exportaron 14.633.027 
cajones de manzana; 3.279.400 
cajones de pera; 103.443 cajo

nes de uva; 190.946 de ciruela; 
2.406.536 de limón; 15.581 de 

mandarina; 602.267 de naranja y 
774.274 cajones de pomelo. Las 

firmas Expofrut S.A. (711.135 ca
jones), Moño Azul S.A. (688.865 
cajones), Tres Ases S.A. (664.800 
cajones) y Gasparri y Cía. S.A. 

(614.610 cajones) fueron los prin
cipales exportadores de manza
na; S.A. San Miguel, en limón; 

Cascada S.A. en naranja y pome
lo. En los restantes rubros las 

ventas resultaron parejas entre 
las distintas compañías. 

EXPORTACION TOTAL {V. MAR. Y· P. LIBRES) DE FRUTAS FRESCAS Al 31/12/79 
POR PAISES Y ESPECIES (en bultos) 

PAISES Manzana Pera·· Uva Ciruela limón Mandár. Naranja Pomelo Totales 

, TOTAL 14.633.027 3.279.100 "103.443 ', 190.946 2.406.536 15.581 602.267 774.274 22.005.474 

Brasil 7.694.869 1;992.291 42.640 ' 173.525 9.893.325 
Holanda 2.577.812 358.621 · 1.673 : 4.750 2:17.561 15.544 359.582 392.329 3.947.872 
Rep. Fed. de Alemania 1824.948 299.429 7.510 300 86~848 37 6.000 102.679 2,327.751 
Suecia 1.098.301 167.994 33.045 ; 2.0W 1.301.360 
Noruega 833.341 35.422 6.400 876.163 
Polonia 688.085 688.085 

! Francia 39.957 128.193 122.826 236.685 135.756 663.417 
Checoeslova~uia 529.706 529.708 
Italia 70.313 ·282.772 2.751 120.000 475.836 
Hungría - 399.532 399.532 
Finlandia 287.973 - 11.175 7.600 - 306.748 
Rep. Dem. de Alemania 239.298 239.293 
Arabia Saudita 111.111 - 111.111 

: Rusia 102.680 .102.680 
: Venezuela 31.914 19.598. 51.512 

Dubai 42.488 1.857 44.345 
~ Yugoeslavia 23.510 23.51 o 

Kuwait 20.000 3.323 23.323 
; Dinamarca '1.000 1.000 

J.., - -· 
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ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Red de caminos 

Pavimentados ................. miles de km 
Total •.................... , ... miles de km 

Red ferroviaria 

Extensión de líneas en ser-
vicio ..................••.... miles de km 

Pasajeros transportados . . . . • • millones 
Cargas despachadas .......... millones de t 

Flota Mercante 

Porte bruto .................. miles de t 

Flota aérea comercial 

Pasajeros transportados ..... . 
Tráfico· interno .............. . 
Tráfico internaciona 1-regiona 1 . 

miles 
miles 
miles 

1978 

44,4 
1.004,9 

34,6 
385,5 
18,2 

2.658,0 

4.71S,7 
2.7li,l 
2.002,6 

EDUCACION 
Alumnos 

Educación universitaria 
Educación secundaria 
Educación primaria 
Educación pre-prima.ria 
Educación parasistemática 
(*) Estimada. 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

Exportación .......... . 
Importación ... : . ..... . 
Saldo ............... . 

EVOLUCION DEL BALANCE DE PA.GOS 
(En millones de dólares) 

1977 

5.651,8 
4.161,5 
1.490,3 

1977 

1 - TRANSACCIONES CORRIENTES ............... .' ......................................... . 1.285,6 
1 - Balance comercia 1 .................................................................. . 1.490,3 

Exportaciones ............. , ......................................................... . 5.651,8 
1 mportaciones .............................................. : ........................ . 4.161,5 

2- Servicios y transferencias unilaterales ......•......................................... - 244,4 
11 - TRANSACCIONES DE CAPITAL ......................................................... . 940,9 

111 - VARIACION DE LAS RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES (111 = 1 + 11) ....... . 2.226,5 

1971 

342.979 
1.024.210 
3.667.905 

242.182 
392.026 

1978 

6.399,5 
3.833,7 
2.565,8 

1978 
---

1.833,6 
2.565,8 
6.399,5 
3.833,7 

- 732,2 
164,8 

1.998,4 

1977(*) 

619.950 
1.325.515 
3.818.250 

436.600 
424.400 

1979 

7.746,0 
6.300,0 
1.446,0 

1979 

- 192,7 
1.446,0 
7.746,0 
6.300,0 

-1.638,7 
4.635,1 
4.442,4 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
(En mil:ones de dólares) 

EVOLUCION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

l. Bienes de capital ........ . 
2. Bienes de consumo ...... . 
3. Bienes de util. interm .......... . 

-Combusitbles y lubricantes ... . 
-Otros ......................... . 

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

1977 

345 
1.700 
3.606 

28 
3.579 
5.652 

1978 

376 
1.744 
4.280 

50 
4.230 
6.400 

(En millones de dólares) 
1979* 

447 
2.356 
4.943 

45 Activos externos 

4.898 Reservas libres 
7.746 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Resultados de cada ·seétor a costo de factores) 

Agricultura .............................................. . 
Minas y Canteras ...................................... . 
Industrias manufactureras .............................. . 
Construcción ................................................... . 
Electricidad, gas y agua ....................................... . 
Transporte y comunicaciones ................................... . 
Comercio ....................................................... . 
Establecimientos financieros .................................. . 
Servicios comunales, sociales y personales ................... . 

Total Producto Bruto Interno ........................... . 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
(En millones de dólares) 1 9 7 7 

Millones- de dólares 
constantes de 1960 

1977 1978 1979 

2.698,3 2.730,2 2.674,5 
336,3 341,2 350,5 

7.612,7 7.007,5 7.772,5 
776,4 634,7 1.182, 9 
613,6 820,5 689,5 

1.489,0 1.432,8 1.570,1 
3.723,l 3.498,2 3.811,7 

793,3 764,6 844,0 
2.814,l 2.677,2. 3.031,4 

20.856,8 19.907,2 21.927 ,1 

1 9 7 8 

1977 

1.385,6 

2.985,8 

1978 

6.194,4 

4.924,0 

1979 

10.650,0 

9.378,4 

Estructura porcentua 1 

1977 1978 1979 

12,9 
1,6 

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

17,9 
3,8 

13,5 
100,0 

1 9 7 9 

13,7 
1,7 

35,2 
3,2 
4,1 
7,2 

17,6 
3,8 

13,4 
100,0 

* 

12,2 
1,6 

35,5 
5,4 
3,1 
7,2 

17,4 
3,9 

13,7 
100,0 

Export. lmport. Saldo Ex port. lmport. Saldo Ex port. lmport. Saldo 
A.L.A.L.C. ···················· 1.371,8 983,6 388,2 1.513 832 681 756 442 314 
M.C.E. (1) .................. 1.774,4 1.092,5 681,9 2.146 1.192 954 ·553 577 311 
EE.UU. ····················· 382,6 771,5 -388,9 537 704 -167 268 467 ...:...i99 
ESPAl'iA ···················· 280,7 111,0 169.,7 331 124 207 152 77 75 
JAPON ..................... 307,8 364,0 -56,2 381 267 114 149 113 36 
RESTO DEL MUNDO ....... 1.534,5 838,9 695,6 1.492 715 777 819 426 393 

TOTAL .................. 5.651,8 4.161,5 1.490,3 6.400 3.834 2.566 3.032 2.102 930 

(*) Primeros 5 meses de 1979; (1) Incluye a Reino Unido, Dina·marca e lrla·nda. 
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