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POBLACION 

Pob!ació111 estimada al 22/10/1980: 
Tota·I (en miles) . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . 27.863 

Tasa media anual por mil habitantes: 
Período 1975/80 

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

Esperanza de vida al nacer (aflos): 

Período 1975/80 
Hombres ........................... . 
Mujeres ........................... . 
Promedio .......................... . 

Porcentajes sobre el total de la 
población: Muestra Censo 1980 

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

21,4 %. 
8,9 %o 

12,9 %. 

66,1 
72,9 
69,4 

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

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

Analfabetismo a los 10 afias y más: Porcentaje 
sobre el teta 1 de cada sexo (censo 1970) 

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

Número de ciudades según grado de población 
(censo 1970) 

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

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

Densidad de población por_ kilómetro 
cuadfado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hab. 

(*) Región Metropolitana que incluye a la Ca
pital Federal, con 2.972.453 habitantes y el 
Gran Buenos Aires con 5.380.447 habitantes. 

SUPERFICIE. 
Continente americano 
Continente Antártico ....... _ 
Islas austra)es intercontinentales 

Superficie total 
Longitud total de costas 

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

Chile ...... . 
Brasil ..... . 
Bolivia ... . 
Paraguay .. 
Uruguay _ .. 

Superficie cultivada general 
Superficie de montes foresta les 

2.791.810 km' 
965.314 km' 

4.150 km' 
3.761.274 km' 

5.117 km 

5.308 km 
1.132 km 

742 km 
1.699 km 

495 km 
29.800.000 Ha 

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

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

cultura y ganaderia (**) _... 49.000.000 Ha 
· (*) Ocupados actualmente por haciendas y que 
pueden ser parcialmente cultivados; (**) Sie
rras, montañas, lagunas, etc. 

Fuentes: Se han utilizado como fuentes bási
cas las estadísticas anuales que publica el 
Banco Central de -la República Argentina 
(BCRAi y e Informe Económico del Ministerio 
de Economía de la Nación. Además se han ob
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís
tica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro Inter
nacional d-e· Información Económica (CIDIE)' y 
Centro Interamericano de Promoción de Expor
taciones (CIPE). Se ha obviado la mención de 
la fuente en cada caso particu•lar dada la fina
lidad eminentemente ilustrativa del 1presente 
trabajo. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 
(en millones de dólares constantes de 1960 a precios de mercado) 

1978 

Producto Bruto Interno 
Inversión Bruta Interna 
Consumo ............... . 
Producto bruto interno por 

tes de 1960 ....... . 

(*) Dato provisional. 

DATOS ILUSTRATIVOS 
(en unidades) 

habitante en dólares constan-

Parque automotor (a) ......... . 
Receptores de televisión (b) 
Receptores de radio (b) .. o. 
Sa·las cinematográficas 
Salas teatrales (c) 
Mu seos ....... _ . ___ ..... __ .. 
Cantidad de diarios ....... _ ... . 
Teléfonos instalados (d) _ .... _ 

22.204.5 
5.392,8 

14.933.3 

841 

1979 * 

23.998,8 
6.047,6 

16.503,8 

898 

1979 

4.430.000 
6.000.000 
9.600.000 

1.452 
1.983 

422 
350 

2.491.453 

(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 
Maíz 
Sorgo 
Soja 
Girasol 
Lino 

gran itero ... 

Arroz ....... . 
Caña de azúcar 
Uva (to ta 1) 
Algodón (bruto) 
Tabaco 
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 

3.193 

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

vacunos ............ 
Ovinos .. ............ 
Porcinos 
Equinos ·············· ............... 

Sector Industrial 
Unidad ~ ~ 

Petróleo Mi-les de m" 24.994,3 26.251,0 
Gas natura 1 iVlillon. de .m=1 11.663 11.504 
Mctonattas ..... Miles de m' 5.696,0 6.029,8 
Diesel· Oil .... Miles de m:1 900,2 954,4 
Gas Oil Miles de m' 6.639,3 6.526,0 
Fuel Oil ·········· Miles de m" 9.258,5 9.026,6 
Energía Eléctrica ......... Millon. de Kwh 27.259,3 28.911,8 
Carbón Comerciabl·e Miles de t 533,3 435,8 
Acido ·sulfúrico Miles d•e t 231,8 234.4 
Cemento Portland . . . . . . . . . . . Miles de t 5.893,0 6.123,2 
Hierro primario .. ··········· Miles de t 1.385,0 1.819,2 
Acero crudo ...... Miles de t 2.673,7 2.787,7 
Laminados ······· Miles de t 2.794,1 2 ~62.5 
Extracto de quebracho Miles de t 104,8 'J7,2 
Vino ......................... Mi·les de HI 22.800 19.400 
Azúcar ....................... Miles de t 1.661,9 1.291,5 
Heladeras .. ........... Unidades 198.000 128.000 
Televisores .................. · Unidades 330.000 - 350.000 
Automotore.s . . . . . . . . . . . . . . . . . Unida-des 235.356 179.160 
Tra·cfores ···················· Unidades 25.845 5.939 
Pastas cel-ulósicas ........... Miles- d·e t 320,8 325,0 
Papeles y cartones . . . . . . . . . . Miles d·e t 810,3 756,3 

(*) Cifras provisorias 

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 

~ 
27.435,3 
12.815 
6.387,3 

994,0 
6.810,7 
9.272,3 

33.061,7 
718,2 
263,5 

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

96,3 
24.76'. 

1.310,5 
209.000 
390.000 
252.882 

10.610 
412,1 
794,2 

NOTA: (t) toneladas; m" (metros cúbicos); MWh: Megawatts/hora; TPB: toneladas porte bruto;. km: kilómetros. 
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lA ~(Q)[Q)~~~ílZACCíl(Q)~ íl~[Q)~~ü~ílAl 
Desde hace cuatro años, en la Argentina se sigue una política económica que tien'1e a que el papel 
del Estado, como determinante de . los resultados de la gestión empresaria, vaya perdiendo importan
cia. Esto exige una adaptación y requiere una adecuada información, conocimientos y mecanismos que 
permitan a la empresa ir incorporando los procedimientos más modernos para mejorar su productivi
dad y eficiencia. Como .una respuesta técnica a los problemas que tienen las empresas en esta etapa 
de transición se realizó entre el 17 y el 21 de noviembre últimos, en Buenos· Aires, la Primera Confe
rencia sobre Modernización Industrial, de la que participaron no solamente todas las áreas de la acti
vidad empresaria, sino también los funcionarios de gobierno relacionados con ese sector de la econo
mía. El Ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, habló en el acto inaugural para 
referirse a la implementación del programa económico con el objeto de lograr !a modernización indus
tria.!. El texto de su discurso sigue a continuación: 

{ 

LA ECONOMIA ARGENTINA 
EN LA DECADA DEL 80 

Permítaseme en primer lugar, 
felicitar a los organizadores de 
esta conferencia cuyo temario 
tengo aquí a la vista, y basta 
leerlo someramente aunque sea 
en sus títulos,. para darse cuen
ta de la importancia de esta re
unión que acomete un tema 
realmente trascendente. Y lo ha
ce en una forma moc;lesta pero 
eficaz, con un concepto de acer
camiento al tema, de estudio 
práctico, no sólo teórico, con la 
gent~ comprometida en la acti
vidad y en niveles donde se cree 
necesario poder llegar a mayo
res esclarecimientos a través del 
intercambio de ideas y de expe
riencias y con un contacto y diá
logo fluido entre aquéllos que 
desde el sector público tienen 
la responsabilidad de llevar a ca
bo la política y aquéllos que des
de el sector privado tienen tam
bién la responsabilidad de ha
cer efectivas estas políticas en 
el quehacer diario. 

El tema es particularmente 
apropiado porque el crecimiento 

y desarrollo de la industria na
cional sólo podrá lograrse en un 
contexto de adecuación a las 
condiciones del mundo moder
no. En el programa del 2 de 
abril de 1976 ya afirmábamos 
que era necesario lograr un cre
cimiento armónico y equilibrado 
de nuestra economía, para poder 
superar el estancamiento y las 
frustraciones del pasado. Había
mos asistido durante muchos 
años a crecimientos en que al
ternativamente un sector lo ha
cía a expensas del otro para 
luego en el movimiento de pén
dulo inevitable, volver a decre
cer y producirse la revancha a 
la inversa. Esto creemos que ha 
sido uno de los factores esen
ciales que ha conducido a estos. 
altibajos tan propios de nuestra 
economía y que en el pasado 
fueron tan negativos para lograr 
.ese crecimiento global a que to
dos aspiramos. 

LA POLITICA INDUSTRIAL 

La política industrial que está 
esbozarla en el capítulo corres
pondiente del programa econó-

mico del 2 de abril, comienza 
afirmando que es necesado 
afiani:ar la industria nacional y 
estimular su crecimiento, tanto 
en términos de calidad, de can
tidad, de eficiencia y qe renta
bilidad. 

Se afirma que se estimulará 
especialmente a la industria que 
tenga posibilidades de desenvol
verse con una economicidad ra
zonable, no sólo con respecto al 
mercado interno, sino muy espe
cialmente con relación a las po
sibilidades de exportación y ac
ceso a los mercados internacio
nales en condiciones competi
tivas. 

Se afirma la necesidad de fa
cilitar el proceso de capitaliza
ción industrial mediante las re
formas a la política fiscal y cre
diticia que otorguen especial
mente estímulos a la descentra
lización y a la promoción regio
nal o sectorial. 

También se asegura que en el 
mercado interno se impondrán 
normas a través de las cuales 
se logrará el estímulo a la com
petencia, los incentivos de un 

3 

/ 



mercado libre y la incorporación 
de una tecnología adecuada a 
la realidad económica y social 
del país, promoviendo asimismo 
la investigación tecnológica na
cional. 

Se establece claramente--que 
se seguirá una política arance
laria que permitirá la gradual 
adecuación de la evolución de 
los costos y de los precios in
ternos a las posibilidades de la 
competencia del mercado inter
nacional, aprovechando las ven
tajas de la economía de escala. 

Finalmente, se propicia tam
bién, la integración económica 
y la complementación industrial 
entre los países que entonces 
formaban la ALALC, sin perjui
cio del afianzamiento de la in
dustria nacional en los términos 
de que hemos hablado. Precisa
mente en este último punto, he
mos asistido en los últimos me
ses a la concreción de nuevas 
fórmulas a través de la consti
tución de la ALADI en la cual 
la Argentina ha llevado una po
sición de liderazgo y que con
tinuarán desarrollándose a tra
vés de la política de implemen
tación de zonas de libre comer
cio que estamos llevando a cabo .. 

LA APERTURA ECONOMICA 

. De manera que como primer 
punto rescata ble de esta poi íti
ca, así diseñada, encontramos a 
la apertura económica. ¿Qué sig
nifica? Yo diría que en primer 
lugar, tenemos aquí la afirma
ción del principio de la igual
dad de oportunidades, de la li
bertad, de la competencia y del 
ejercicio de ambos eón respon-
sabilidad. · 

Ello llevará al incentivo de la 
inversión, a la renovación tecno
lógica, al progreso industrial, a 
los costos competitivos para la 
atención del consumo nacional 
a precios adecuados, al acceso 
a los mercados internacionales 
para -lograr la economía de es-
cala. · 

Nadie niega que la industria, 
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en su etapa inicial, ha debido 
nacer bajo una protección que 
le permita crecer y desarrollar
se. La historia de los grandes 
países industriales del mundo 
así lo demuestra, pero también 
indica que cuando han llegado 
a un determinado grado de ma
durez, esa protección ha ido de
creciendo, precisamente para 
adecuarse a ese grado de desa
rrollo que ha aléanzado la indus
tria, evitar la sobreproteccíón 
que mata al incentivo, a la in
versión y al progreso. 

Es decir, que si se quiere una 
industria fuerte y sana debe evi
tarse que a través de una exce
siva protección se lleve a la mis
ma a la mediocridad y al con
formismo que impiden el . pro
greso. 

De tal modo que, si de alguna 
manera el país pasó a través de 
ese período, de la política de 
sustitución de las importaciones 
a ultranza, su mayor defecto fue 
el querer estimular todo tipo de 
producción industrial, cualquie
ra fuera su costo, puesto que 
bastaba que sustituyera una im
portación para que allí encon
trara su justificación. 
- Creemos que una política útil 

de sustitución de importaciones 
debió haber sido morigerada en 
su aplicación, teniendo en cuen
ta los principios que hemos ex
puesto. 

LA FUNCION SUBSIDIARIA 
DEL ESTADO 

El segundo concepto que ex
traemos de esta política es el 
de la función subsidiaria del Es
tado, que de ninguna manera de
be reducirse al concepto de que 
el mismo efectúe menos funcio
nes o que privatice más o me
nos empresas, sino que también 
esto significa que el Estado no 
debe intervenir con aquella mi
_nuciosidad reglamentarista con 
que ahogaba a la iniciativa y la 
acción privada en la economia, 
sino que debe dejar al empre
sario la libertad de acción y la 
libertad de opción. Ambas son 

indispensables para que pueda 
desarrollar eficazmente su labor. 

Pero a cambio de esta libertad 
que adquiere el empresario, de
be asumir paralelamente la obli
gación del riesgo. El riesgo em
presario no puede cubrirse con 
un seguro que otorga el Estado. 
Esto es un cambio fundamental 
en las reglas de juego y es algo 
que signa una nueva etapa en 
el desenvolvimiento empresario 
de todo tipo, incluyendo por su
puesto el industrial. 

Hemos querido implementar 
estos conceptos a través de una 
serie de liberaciones que hemos 
efectuado en la econom.ía, a tra
vés de las cuales hemos ido eli
minando diversas intervencione3 
del Estado en las mismas que 
han ido disipando una verd·1de
ra telaraña de acciones qu~ al
gunas veces establecían o encu
brían subsidios y otras mante
nían controles y reglamentacio
nes que distorsionaban la eco
nomía. De esta manera, hemos 
eliminado e~ control de precios 
y el control de cambios. Existe 
ahora un libre fluir desde y ha
cia el exterior de capitales. He
mos desarticulado la interven
ción estatal en el comercio ex
terior, con el monopolio que 
existía en algunos sectores y 
hemos vuelto a estimular las ex
portaciones, eliminando prohi-

. biciones e impuestos que gra
vaban y desalentaban, por lo 
tanto, a la producción corres
pondiente. 

Con respecto a las importacio
nes, hemos también eliminado 
prohibiciones, licencias y cuotas 
y hemos establecido un progra
ma gradual de reducción araAce
laria para evitar y corregir la so
breprotección a que me refería 
y volver a incentivar la reinver
sión de las utilidades en la in
dustria, el espíritu de competen
cia y la absorción de la moder
na tecnología. 

Hemos eliminado también sub
sidios que se otorgaban a di
versos sectores privilegiados, so
breprotecciones, subsidios a las 
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tarifas de los serv1c1os públicos 
y a los combustibles y _abierto a 
la competencia tanto a través 
de estos medios como a través 
de una nueva ley de inversiones 
extranjeras y una nueva ley de· 
tran?ferencia de tecnología que 
creemos que permite el progre
so tecnológico deT'paTs y lo pone 
a la altura del mundo moderno, 
que no admite -compartimentos 
estancos, sino que debe hacer 
frente a través de esos vasos de 
comunicación que existen a la 
mayor interdependencia para así 
póder absorber ,el progreso mo
derno. 

Todo esto implica una verda
dera reformulación de la polí
tica empresaria; es decir, una 
nueva política de producción, 
una nueva política de comercia
lizaéión, una nueva política de 
stocks, una nueva política de 
importaciones, de exportaciones; 
es decir, todo el esquema em
presario cambia a raíz de estas 
profundas transformaciones es
tructurales en la economía. 

Implica, por lo tanto, un cam
bio total de. las reglas de juego 
y esto, paralelamente, hace que 
el empresario deba adaptarse 
rápidamente a Ta tnisma para 
no quedar descolocado. 

LA ORIENTACION DEL 
PERFIL INDUSTRIAL 

El tercer concepto que resca
tamos dé la formulación inicial 
de la política industrial es aque
lla que en sus mismos términos 
está implican~o una orientación 
para el perfil industrial que de
berá lograr el país. 

Se dice no a la economía ce
rrada y a la autarquía industrial. 
Se dice que no se debe preten
der producir todo y de todo en 
el país. La apertura económica 
permite no sólo la competencia, 
sino una mayor especialización 
én la eficiencia y aprovechar las 
ventajas de la moderna división 
internacional del trabajo. · 

Insisto en la palabra moderna, 
en la cual este congreso se ha 

detenido, porque con asol'llbro 
todavía oímos repetir por algu
nos los conceptos simplistas que 
afirman que hablar de división 
internacional del trabajo signi
fica decir que unos países se
rán proveedores de materias pri
mas y otros a su vez les pro
veerán de los productos indus
triales. Esto está tan afejado de 
la economía moderna que asom
bra que hoy todavía puedan ha
ber algunos que repitan estos 
conceptos, ello muestra una par
te de nuestra desactualización 
mental, lo que el aislamiento de 
estos treinta años de la posgue
rra del 46 hasta el 75 han po
dido hacer a la mentalidad ar
gentina. Debemos romper ese 
aislamiento mental que es el 
que nos aparta del progreso 
mundial. 

El concepto moderno de la di
visión internacional del trabajo 
está llevando adelante un tre
mendo proceso de relocaliza
ción de actividades económicas 
productivas en todo el mundo y ' 
a través de ellas se logra la pro
ducción y el intercambio de pro
ductos industriales en . diversos 
países de acuerdo a lo que pue
den ser las ventajas comparati
vas, tanto de los costos compe
titivos como de las economías 
de escala. Y ello permite el in
tercambio de partes, de compo
nentes de productos, gracias 
precisamente a las exportacio
nes y a las importaciones re
cíprocas, que la apertura de 
la economía hace posible, con 
lo cual se podrán lograr pro
ductos industriales finales que 
podrán ser debidos en parte a 
la producción local y en parte 
a la extranjera, pero que termi
narán conformando un producto 
nacional que podrá así satisfa
cer el consumo interno a costos y 
precios adecuados y permiti-
rán elevar el standard de vida 
de nuestra población y no man
tenerlo en el atraso debido a la 
baja calidad de productos o al 
alto costo de los mismos. Al 
mismo tiempo permitirá acceder 

a los mercados internacionales 
a precios competitivos para lo
grar la ventaja de la economía 
de escala en el mundo moderno. 

. Esto no significa negar que 
deba haber protección, sino afir
mar que ella debe existir en un. 
grado razonable, adecuado y de
creciente en el tiempo. 

Tampoco implica desconocer. 
que existen ciertas decisiones 
de política económica que deben 
tomarse. Nosotros seguimos cre
yendo que debemos tener auto
abastecimiento de acero en el 
país, porque e.s una materia pri
ma crítica que las circunstan
cias de orden internacional, aje
nas a nuestra voluntad, puedan 
causar en algún momento dado 
se interrumpa el abastecimien
to del mismo y que ello produz
ca la paralización de la econo
mía nacional. Pero el autoabas
tecimiento de una materia prima 
como el acero no implica el au
toabastecimiento de todo el sec
tor siderúrgico con todos sus 
productos, aquí está la gran di
ferencia que algunos no saben 
todavía distinguir cuando se ha
bla de la necesidad de cierto 
tipo de autoabastecimiento. 

Quiere decir que en todo este 
proceso, la mayq_r especializa
ción aprovechando todas estas 
circunstancias va a traer defini
tivamente un mayor creeimiento 
y un fortalecimiento de la in
dustria nacional, porque seguir 
tratando de producir cosas ina
decuadas o de costos demasía-

. do elevados en el país conduce 
a una industria débil que no 
puede afrontar las condiciones 
de la competencia moderna, y 
nosotros queremos una indus
tria fuerte y progresista. Tam
bién esta política abre igualdad 
de oportunidades para las em
presas medianas y pequeñas, y 
conduce también al fortaleci
miento y al estímulo de las em
presas grandes que son necesa
rias y cuya acción hace muchas 
veces de punta de lanza para 
el progreso tecnológico. 
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LA EFICIENCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICA 

, El cuarto concepto que desea
ría destacar se refiere a que la 
eficiencia del sistema producti
vo no puede producirse sin una 
paralela eficiencia de la infra
estructura económica. De aquí 
surge una gran responsabilidad 
por parte del Estado a cuyo car
go está gran parte de esta infra
estructura. Hemos asistido todos 
durante años a un tremendo 
atraso en todas estas obras llá
mense energéticas, de transpor
tes, de comunicaciones de todo 
tipo, de puertos, de caminos. 
Todo ello hace al costo indus~ 

trial, todo ello hace a las posi
bilidades de progreso. Y noso
tros hemos debido encarar este 
tremendo atraso en una situa
ción de sobreexpansión de la in
versión pública, motivada por 
una errónea asignación de prio
ridades o una falta total de asig
nación de prioridades que ha 
conducido a que se encaren 
obras que no deberían haberse 
hecho y que hemos debido ab
sorber y terminar por el estado 
y el grado de su adelanto. 

Hemos ido gradualmente or
denando y reprogramando esta 
inversión pública para llevarla a 
niveles más acordes con la ca
pacidad de financiación del país, 
sin dejar de hacer aquellas co
sas importantes de acuerdo a 
los órdenes de prioridad que he
mos fijado. y ~s así como por 
primera vez se ha elaborado un 
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plan decenal de inversión públi
ca para la Argentina que abarca 
la década del 80, que no es so
lamente un catálogo de buenas 
a·spiraciones o de obras lindas 
o ·necesarias, sino que es el es
tablecimiento de acuerdo a un 
orden de prioridades estableci
do, de una relación ordenada y 
de una inversión de acuerdo a 
las posibilidades de financiación 
para que estas obras se realicen 
en el menor tiempo posible y 
con la mejor financiación po
sible. 

Los créditos que estamos lo
grando para grandes obras, tie
nen las mejores condiciones del 
mundo en este ·momento, en 
cuanto a plazos e intereses. 

Allí est como ejemplo Ya
cyretá, que se encuentra fi
nanciada desde su origen y se
rán terminadas dentro de un 
cronograma estrictamente esta
blecido: obviamente se logran 
en esas condiciones mejores 
precios y mejor financiación. An
teriormente existía la práctica_ 
de la iniciación de obras no fi
nanciadas desde su inicio que 
se iban prolongando en el tiem
po, que duraban dos y tres ve
ces más que el cronograma es
tablecido y costaban cuatro o 
cinco veces más que lo original
mente programado. 

De manera que esta responsa
bilidad la estamos cumpliendo 
con una conciencia de que de
bemos lograr al mismo tiempo 
un doble objetivo. El primero es 
realizar todas estas obras e in
·versiones que hacen a la infra
estructura económica sin la cual 
el país no podrá llegar a ser una 
nación moderna, pero al mismo 
tiempo tener conciencia que no 
se puede hacer todo a· la vez y 
que debemos programarlo racio
nalmente de acuerdo a las posi
bilidades financieras del país 
para P.Vitar los efectos inflacio
narios que la sobreinversión in
dudablemente tiene. 

De ahí que a veces nos cho
ca cuando oímos conceptos con
tradictorios anunciados en una 

misma declaración, en que por 
un lado se pide la reducción 
de la i~ación atribuyendo al 
gasto público gran parte de la 
culpa de la misma, con toda ra
zón, pero en la misma declara
ción se pide que se hagan más 
obras, llámense caminos, ener
gía o comunicaciones. O sea que 
hay que tener la medida de lo 
exacto y tenemos que saber ubi
carlo dentro de la realidad finan
ciera del país para llevar ade
lante esto. 

Pero todo ello forma parte del 
manejo de los tiempos que de
bemos realizar, el manejo del 
tiempo público para realizar to
das estas obras y el manejo del 
tiempo privado para adaptarse a 
las nuevas reglas. 

EL MERCADO DE CAPITALES 
Y EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

El quinto concepto a déstacar 
dentro de este panorama es que 
es absolutamente necesario con
tar con un mercado de capita-

' les fuerte para el desarrollo in-
dustrial. 

Estábamos en un proceso de 
desmonetización de la economía 
y de fuga de cqpitales. Nos pro
pusimos por un lado reducir y 
eventualmente eliminar una de 
las causas básicas de esta si
tuación que es la inflación. Es
tamos en pleno proceso para lo
grarlo, Es lento pero está a la 
vista que se van gradualmente 
alcanzando los objetivos. 

Hemos debido también enca
rar la reforma de un sistema fi
nanciero débil que no era capaz 
de proporcionar la savia nece
saria para que circulara por las 
venas de la industria y de todas 
las actividades económicas del 
país para permitir financiar su 
desarroll_o y su crecimiento. 

Al hacerlo no sólo hemos tam
bién abierto este sector a la 
competencia sino que hemos he
cho algo que ha tenido un im
pacto profundo en la economía, 
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que ha sido la liberación de las 
tasas de interés. 

Es evidente que mientras que 
esta acción por un lado ha re
creado las condiciones para el 
ahorro en pesos argentinos y he
cho posible de nuevo el estímu
lo para que no se produzca la 
fuga de capitales y se incremen
ten las inversiones en activo 
financiero, pqr el otro lado los 
sectores beneficiarios del crédi
to han tenido de alguna mane
ra que hacer un esfuerzo muy 
grande para adaptarse a las nue
vas reglas de juego para dejar 
de percibir créditos con interés 
subsidiado, créditos con intere
ses la mayor' parte de las veces 
negativos en términos reales, por 
tener un nivel legalmente esta
blecido inferior a la tasa de in
fladón. 

De manera que mientras an
teriormente era posible que la 
empresa se desenvolviera con 
un relativamente pequeño o ca
si nulo capital de trabajo, por
que estaba reemplazado por el 
crédito subsidiado, hoy ha debido 
volver a recrearse ese capital 
subsidiado y disminuir la pro
porción que los costos financie
ros tienen en el costo total de 
la producción. 

Esto ha sido un esfuerzo du
ro, lo sabemos, pero ;·absoluta
mente necesario tanto para sa
near la situación financiera de 
las empresas como para poner 
al régimen financiero en forma 
apta para recoger y estimular el 
ahorro público y canalizarlo a 
través del sistema fin a n c i e ro 
institucionalizado establecido le
galmente por el Estado para ir 
! levando esos fondos a aquel los 
que los necesitan para las acti
vidades productivas. 

Anteriormente estos capitales 
se obtenían a través de elevados 
precios permitidos por la eco
nomía cerrada y también a tra
vés del ahorro forzoso que im
plica ese impuesto generalizado 
e indiscriminado que se llama 
la inflación, cuyo producido era 

luego redistribuido discrecional 
y arbitrariamente a través de 
subsidios tanto a los precios co
mo a las tasas de interés. 

Esta situación producía evi
dentemente una falta de incen
tivo para la reinversión que ne
cesitaba la Industria así como 
para la absorción de la moder
na tecnología, anulándose toda 
posibilidad de progreso. Ahora 
promovemos el ahorro volunta
rio, logrando su canalización ha
cia las actividades productivas. 

Sabemos que el cambio es 
grande, conocemos las dificul
tades del ajuste, tenemos con
ciencia que las tasas de interés 
todavía son demasiado elevadas 
y que deben bajar y estamos ha
ciendo lo posible para que así 
suceda, pero esto es parte del 
proceso de cambio que no pue
de producirse de la noche a la 
mañana. 

LA REDUCCION DE COSTOS 

Este proceso también se ins
cribe en otro más general, que 
podríamos llamar, dentro de este 
reajuste de la economía, el de 
la reducción de sus costos, que 
sería el sexto tema que yo qui
siera destacar hoy aquí. 

Hemos puesto un gran acen
to sobre él, no sólo desde el prin
cipio de la aplicación del progra
ma, sino que lo hemos renovado 
a través de esa etapa que anun
ciamos el 10 de julio del pre
sente año, en el cual a través 
de las diversas medidas imposi
tivas: arancelarias, financieras y 
de reenfoque de una serie de 
acitvidades que se venían pro
duciendo en ese momento, he
mos podido abrir lo que anun
ciamos como nueva etapa fun
damental para la terminación de 
este período de aplicación del 
programa económico. 

Una medida muy importante 
para abrir las puertas a este pro
ceso fue la generalización del 
IVA. A través de ella, hemos po
dido por un lado eliminar apor-

tes sociales a cargo de las em~ 
presas eqoívalent_e~ al 20 % y 
algo más del monto de Jos . sa~ 
larios pagados. Hemos podido 
establec·er el conce'pto que ·a 
medida que el IVA vaya mejo
rando en su recaudación, no só-. 
lo a través de la ampliación d.e 
su base sino por el mejorami~n~. 

·to de la acción contra el alto 
grado de evasión que todavía 
existe, en la medida que eso va
ya sucediendo, podremos seguir 
reemplazando impuestos que 
gravan directamente a la produc
ción, por este ,impuesto que gra
va indiredamente al consumo. 

Así hemos hecho ya con la 
eliminación de más de veinte 
impuestos y creemos que en la 
medida que la aplicación del 
IVA y su generalización progre
se y mejore en sus calidades re
caudatorias y de percepción po
drá seguirse este camino. 

Un .primer ejemplo muy visi
ble es el de la posible elimina
ción futura del impuesto a los 
ingresos brutos provinciales cu
ya recaudación será sustituida· 
por. la que provenga del IVA. 
Estamos también con esta orien
tación diciendo que hay ciertos 
objetos imponibles que actual
mente son considerados como 
tales, que en el futuro ya no lo 
deben ser. Por una instrucción 
conjunta del Ministerio del In
terior y del Ministerio de Econo
mía se está indicando a las pro
vincias que para el presupuesto 
del año 81 no deben ya más to
mar como objeto de imposición 
la energía, el gas, los minetales, 
incluso en el caso de algunos 
municipios las tasas de interés. 

Son objetos que no deben es
tar sometidos a gravamen algu
no en aquellas jurisdicciones y 
habrá que reemplazarlos por es
tas otras fuentes impositivas. E.n 
el ámbito también, ya que lo he
mcrs .. citado, de la electricidad y 
el gas, el Gobierno Nacional ha 
mostrado su preocupación de re-. 
ducir este factor de costo para 
la industria a través de dos me-
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01os: la reducción de la tarifa 
para las industrias electro-inten
sivas anunciadas el 10 de julio 
y una acción que venimos desa· 
rrollando desde hace tiempo er 
cuanto a cambiar la incidenci< 
de la tarifa, que la encontramo~ 
muy alta para la industria y muy 
baja para el consumo domici
liario. 

Esta típica estructura dema
gógica, contraria a lo racional, 
la hemos ido cambiando gra
dualmente al elevar en cada 
ajuste que se ha hecho propor
cionalmente más a la tarifa que 
grava el consumo domiciliario y 
proporcionalmente menos a la 
industrial. 

Otra acción consecuente con 
la orientación de reducir los cos
to3 industriales y económicos 
en general, ha sido la reducción 
a cero del arancel que grava las 
importaciones de los bienes de 
capital y de los insumos indus
triales. La reacción que hemos 
tenido en la economía ha sido 
muy buena. Mientras en 1975 las 
importaciones de bienes de ca
pital representaban solamente el 
15 % del total de nuestras im
portaciones, en la actualidad es
ta proporción se eleva .al 30 % .. 
Lo que está demostrando la vo
luntad de reinvertir, de reequi
parse, de modernizarse por par
te de nuestros industriales y de 
nuestros empresarios en general. 

Esta misma voluntad de inver
tir, de encarar nuevos proyectos, 
se encuentra en el régimen de 
promoción industrial, en el cual 
estamos observando que .en "los 
17 años del pedodo que va de 
1958 a 1975 el monto autorizado 
para proyectos de promoción in
dustrial alcanzó a menos de 
2.000 millones de dólares. En los 
cuatro años que van de 1976 a 
1979, el monto autorizado ha si
do de más de 3.000 millones. Y 
en este momento se encuentran 
pendientes ante la Secretaría de 
Desarrollo Industrial. presenta
eiones por cerca de 8.000 millo
nes de dólares, lo cual no signi· 
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fica necesariamente que toda:> 
ellas habrán de llevarse a cabo, 
puesto que tienen que pasar por 
el proceso de la consulta previa 
y luego materializarse o no de 
acuerdo con la voluntad del em
presario o de las posibilidades 
del proyecto. Pero sí está indi
cando una. inclinación y una vo
luntad de invertir, que es lo que 
me interesa destacar hoy aquí. 

También, es un signo demos
trativo el gran aumento que ha 
habido en estos últimos cuatro 
años, desde que rige la nueva ley 
de transferencia de tecnología, 
de los contratos inscriptos en el 
registro correspondiente. Quiere 
decir que hay también la reac
ción para absorber la mayor can
tidad de tecnología moderna y 
poder ir desarrollando en este 
sentido a nuestra industria sin 
pre-conceptos como existían an
tes que trababan todo este tema 
de. la transferencia de tecnología. 

Por otro lado, además de todo 
esto, se encuentra en este mo
mento a consideración de la CAL 
un proyecto de Ley mediante el 
cual se establece la desgrava
ción automática de la adquisi
ción de bienes de capital tanto 
para la industria, como para el 
agro, como para la minería. O 
sea, es un sistema muy ágil que 
no necesita seguir con la trami
tación burocrática de los gran
des proyectos de promoción in
dustrial, hasta la simple adqui
sición del equipo para que tenga 
lugar la desgravación, que varía 
en porcentajes desde las zonas 
no promovidas del 10 % hasta el 
Sur de la Patagonia y la zonas 
de frontera en que alcanza el 
35%. 

EL PROGRAMA ARANCELARIO 

En séptimo, lugar, quiero tam
bién destacar el programa aran
celario como una pieza esencial 
de todo este programa y el mismo 
tiende no sólo a una reducción 
gradua~ de esa sobre-protección 
para que alcance niveles de ra 

zonabilidad, sino también a una 
menor dispersión arancelaria, 
que consideramos importante pa
ra ir delineando ese perfil indus
trial de que hablamos. 

Hemos partido de dispersiones 
tan altas que iban del 10 % has
ta el 200 %. Cuando iniciamos 
la reforma de enero del 79 ya 
había descendido ese tope al 
.80 % y esperamos llegar al tér
mino de este programa a que 
el máximo arancel sea un 20 %, 
de manera que la dispersión en 
ese caso se habrá reducido a 20 
puntos comparada a 200 puntos 
como existía en abril de 1976. 
Esto es muy impor!ante. 

También es trascenden~e la re
forma que hemos establecido pa
ra el régimen de reembolsos. És 
decir que hemos racionalizado 
el sistema, hemos incorporado 
algunos productos que no esta
ban comprendidos teniendo en 
cuenta su similitud con otros por 
las mismas razones y a los mis
mos niveles encasillándolos con
juntamente y, al mismo tiempo, 
hemos establecido una reducrióíl 
gradual del sistema de reembol
so que no implica una elimi
nación de la idea de incentivar 
y promover las exportaciones, si
no que significa cambiar de ins
trumento. El reembolso está ca
da vez más susceptible. al ata
que y a la condena de las prác
ticas desleales comerciales se
gún los acuerdos del GATT, de 
manera que gradualmente debe
mos ir sustituyéndolo. 

En el ejemplo de la generali
zación ·del IVA -y que a través 
del IVA se vayan reemplazando 
impuestos que gravan a la pro
ducción-, se presentó también 
una: forma de reemplazo del 
reembolso, porque precisamente 
el- IVA no grava a los productos 
de exportación, con lo cual in
directamente está actuando co
mo un reembolso. 

De manera que aquí se trata 
tambié·n de un programa a me
diano plazo que va cambiando 
las instrumentaciones en forma 
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coherente. Hemos oído decir que 
todo este proceso lo estamos lle
vando a cabo en un momento eñ 
que en el mundo está renacien-
do la protección industrial y de 
todo orden. Este llamado neo
proteccionismo aplicado por las 
naciones industrializadas, que si 
bien antes limitaba el acceso de 
nuestros productos agropecua
rios a sus mercados y nos in
ducían a incrementar nuestras 
exportaciones de manufacturas, 
cuando estas llegan a un cierto 
nivel en algunos productos crí
ticos se imponen limitaciones de 
todo orden. 

Creemos que esta tendencia 
es profundamente equivocada. 
No estamos solos en esta posi
ción. Grandes líderes de los paí
ses industriales también están 
alzando su voz para decir que 
esta forma de proteccionismo 
recuerda a lo que sucedió en la 
década del 30, cuando un pro
teccionismo así generalizado, le
jos de favorecer a las naciones 
que lo aplicaban condujo a la re
cesión, al desempleo, a la crisis. 
De manera que de ninguna for
ma vamos nosotros a aceptar el 
argumento que porque algunas 
naciones estén aplicando esta 
poi ítica que consideramos grave
mente equivocada, nosotros nos 
debamos sumar a la misma por 
imitación. Nosotros debemos lu
char contra la misma en todos 
los terrenos, nacionales e inter
nacionales, para tratar de anu
larla y de que se cambie, pero 
de ninguna manera debemos al
terar nuestra propia política na
cional, económica e industrial 
formulada de acuerdo a los in
tereses del país, por el hecho 
de que haya otras naciones que 
están equivocando el rumbo. 

Lo cual no significa que no 
sólo efectuemos las protestas o 
las negociaciones correspondien-

~ tes en el orden internacional, si
no que también apliquemos in
ternamente las medidas necesa
rias para proteger a nuestra in
dustria, a nuestra activiJad E:l.0-

nómica, contra prácticas deslea
les comerciales. Para eso está 
la nueva ley anti-dumping, para 
eso están los diversos mecanis
mos que protegen en general 
contra la deslealtad comercial. 

Debemos reconocer que ha si
do algo lenta la implementación 
de este nuevo régimen que he
mos establecido, pero creo que 
en los últimos meses se puede 
observar una mucha mayor agi
lidad y eficacia en la aplicación 
de este instrumento y precisa
mente pedimos la colaboración 
de los sectores privados para 
que perfeccionen sus presenta
ciones de acuerdo a los formu
larios pre-establecido_s en la Se
cretaría de Comercio, para faci
litar el estudio con el mayor 
aporte de antecedentes posible 
y no·.limitarse a las simples de
nuncias sin acopio de antece
dentes. Creemos que si trabaja
mos juntos, Gobierno y produc
tores sobre todo industriales, en 
este tema, lograremos aún mayo
res progresos. 

LA DESCENTRALIZACION 
INDUSTRIAL 

El octavo punto que deseaba 
destacar se refiere a la política 
de descentralización industrial 
que es coherente con nuestra 
política general de descentraliza
ción económica. 

Esta ya se ha manifestado en 
temas tales como la transferen
cia de obras y servicios públicos 
de la Nación a la provincias y 
municipios para lograr las venta
jas de la mayor inmediatez y 
responsabilidad en el manejo de 
estos servicios y en la realiza
ción de estas obras. Este pro
ceso es costoso, pero a través de 
la reforma financiera hemos pro
visto a las provincias de los re
cursos con los cuales puederi 
absorber estas obras y servicios. 

En la misma forma, todo en 
nuestra política ha tendido a la 
descentralización industrial y si 
ustedes examinan el programa o 
e1 presupuesto decena! de in-

versión pública a que yo me he 
referido, verán que todas las 
obras que están allí incluidas, 
llámense energéticas, de teleco
municaciones, de transportes, de 
caminos o de puertos, están ten
diendo a fortalecer el interior del 
país, a crear las condiciones pa
ra que la industria pueda irse re
localizando en el interior del país 
y atraer a las nuevas inversiones 
hacia el interior también, logran
do la integración territorial de 
nuestra industria y de nuestra ac_. 
tividad económica en general. 

Pero, todo ello forma parte de 
un esquema coherente y coordi
nado . y no puede pensarse en 
acciones aisladas. Un ejemplo 
lo tenemos hace apenas dós días 
en que se ha inaugurado una 
planta textil en Monte Caseros 
en la Pcia. de Corrientes, loca
lidad hasta hace poco aislada y 
que no hubiera podido recibir 
una planta industrial de esa na
turaleza. Pues ahora se encuen
tra comunicada a través de la 
Ruta 14 y de Zárate-Brazo Largo, 
va a poder recibir energía de 
Salto Grande y va también a re
cibir televisión en colores. De 
manera que todo este esfuerzo 
que estamos realizando en estas 
obras de infraestructura nos per· 
miten precisamente hacer efec
tiva la descentralización indus
trial. 

Otra medida importante al res
pecto es la decisión que hemos 
tomado de que cuando existe 
una industria que se instale en 
las cercanías de una central eléc
trica y tome su energía en barra 
de la misma tendrá un descuen
to sobre la tarifa correspondien
te debido a que no tiene el costo 
de la transmisión y las pérdidas 
consiguientes. De manera . que 
aquí hay un efectivo incentivo 
para la instalación de industrias 
al pie de las centrales eléctricas. 

CONCLUSION 

Como último punto, el noveno 
que viene a ser a forma de con-
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clusión, qu1s1era recordar _que 
todos estos grandes temas de 
que hemos hablado forman parte 
de un proceso gradual de ajuste. 
Sabemos perfectamente que no 
es fácil pasar de un sistema de 
interesas subsidiados a un régi
men de ihtereses libres. Cono
cemos también que no es fácil 
dejar de percibir subsidios abier
tos o encubiertos. No es fácii 
pasar de una sobre-protección a 
una protección adecuada o razo
nable y menos fácil aún es ha
cerlo en época de baja interna-

. cional de precios o de práctica 
generalizada de deslealtad co
m~rcial internacional. Tampoco 
es fácil abandonar la práctica de 
la convalidación por la vía cam
biaria de cualquier aumento de 
costos y precios. 

Sabemo? que la actual rela
ción de costos y precios puede 
ser algo dura para muchos sec
tores. Pero estamos firmemente 
convencidos· que la solución no 
está en la gran devaluación tan
tas veces proclamada por algu
nos, puesto que la misma se 
transferiría inmedia'tamente a 
los precios y tendría~os al poco 
tiempo la misma relación dura 
de costos-precios a un escalón 
superior, después de haber insu
flado nuevamente inflación en la 
economía cuando estábamos 
precisamente en baja. 

Nuestra política es la reduc
ción de costos y de precios para 
solucionar ese problema. Y lo es
tamos logrando. No hay más que 
examinar la evolución de los ín
dices de precios en los últimos 
tiempos, para darse cuenta de 
que esto está sucediendo. Es 
cierto que bajamos bastante rá
pidamente de aquel 920 % ini
cial, hacia mediados del 77, a 
un nivel anual de un 150 % de 
crecimiento de índices de pr;~
cios durante el cual estuvimos 
estancados en esa especie de 
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piso hasta mediados del 79, 
por muchos factores que no voy 
entrar aquí a considerar pero 
entre ellos muchas de las cosas 
que estábamos haciendo para 
transformar la economía como la 
liberación de tasas de interés, 
como la liberación de aquileres, 
como la eliminación de subsi
dios, evitaban o impedían una 
reducción más fuerte de. la -iñ
flación o del crecimiento de pre
cios puesto que estaba realimen
tando de alguna manera este ín
dice. 

Pero a partir del mes de sep
tiembre del año pasado se nota 
una tendencia declinante clara
mente definida, y los últimos 12 
meses que terminaron el 30 de 
septiembre pasado lo hicieron 
con un índice de precios mayo
ristas que creció en un 54 % y 
un índice de precios minoristas 
que aumentó para esos mismos 
12 meses en un 84 %. Y si to
mamos el últimos trimestre an
terior a la generalización del 
IVA o esa julio, agosto y sep
tiembre, la tasa de crecimiento 
anualizada para ese trimestre pa
ra los precios mayoristas es equi
valente al 40 % y para los pre
cios minoristas al 66 %. Quiere 
decir que hemos bajado un es
calón más. 

Y esa es la tendencia que si
gue y los índices de octubre de
muestran, al ser el primer mes 
de aplicación del IVA, que he
mos logrado hacer una reforma 
estructural impositiva tan impo"r
tante, que tenía tanto riesgo de 
tener una incidencia alocada en 
los precios como algunos creían 
sin que ello sucediera. Tuvimos 
confianza y creo que en general 
podemos decir que la industria 
respondió con responsabilidad y 
también el comercio, a pesar de 
algunos abusos que inevitable
mente se producen. Y· el resul
tado fue que logramos un nivel 
de índices de precios. mucho 
menor del que muchos espera
ban y que demuestra claramente 
que por debajo de ese incremen-. 

to que pueda haber implicado la, 
incidencia de la generalización 
del IVA, los precios siguen su 
descenso gradual. 

De manera que luego de haber 
escalado esta meseta nueva que 
implica la adición del IVA que 
podrá durar quizás uno o dos me
ses, tendrán que retomar su ten
dencia declinante los índices de 
precios y estamos entonces en 
p!ena. convergencia. 

Porque hablar de un índice de 
precios mayoristas, sea del 40 % 
como en el último trimestre 
anuali~ado o del 54 % para los 
últimos 12 meses, es convergen
cia cuando en esos mismos pe
ríodos el ajuste cambiario más la 
inflación internacional era equi
valente al 50 %. 

De manera que para los pre
cios mayoristas estamos en con
vergencia. Para los precios mi
noristas aún no, pero la tenden
cia es gradualmente acercarse a 
ello. A poco que continuemos 
con estas tendencias, que apli
quemos disciplinadamente los 
diversos instrumentos que esta
mos utilizando para llevár a cabo 
esta política económica y que 
1:eguemos al términos de estos 
5 años del primer período de su 
aplicación manteniendo con fir
meza estas medidas, estas acti
tudes, esta orientación, creo que 
estamos ya logrando algo más 
importante que todo esto, que es 
el cambio de mentalidades para 
aceptar el cambio en la econo
mía. Y esto es un hecho. Creo 
que Uds. todos lo están sintien
do y están dándose cuenta de 
las ventaja:> de la continuidad 
para saber programar sus activi
dades, aún en situaciones difíci
les,- aún cuando a primera vista 
pueda haber sido más cómodo 
lo anterior. Pero tenemos que 
conciliar el interés particular 
con el interés general de la Na
ción y sólo así ! levaremos a ca
bo una política de verdadera 
grandeza para la Nación Argen
tina. 

I 
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Modernización del_ aparato productivo 

' CRECE LA IMPORTACION 
DE BIENES DE CAPITAL 

\ 

El aparato, productivo del país 
1 

se encuentra en franco proceso 
de modernización, a juzgar por 
las cifras que reflejaron el nivel 
de importacjón de bienes de ca
pital, al finalizar el primer se
mestre de este año. 

En efecto,, los datos difundidos 
por __ la subsecretaría de Comercio 
Exterior revelaron que en el cur
so de la primera mitad de 1980 
la importadón de equipos y ma
quinarias alcanzó a 1100 millo
nes de dóla~es, magnitud que no 
tiene prece~entes en esta mate
ria. 

Se ha estimado que la tenden
cia se ha ido manteniendo pos
teriormente por lo _que se prevé 
que para fir de año las importa
ciones parq equipamiento 'llega
rán a 2.200r millones dé' dólares. 
Se comprueba así que el inver
sor en 'fa Argentina está hacien
do un uso cada vez mayor de 
las posibiliC!ades que hoy le es 
ofrecida e~ materia de renova
liza la composición de las im
corporación de las últimas tec
nologías que el mundo ofr~ce. 

fueron comprados eqüipos por 
valor de 577 millones de dólares. 

Si se toma como referencia el 
año 1975 se verifica que lo que 
sé tiene previsto importar en 
este año resultará el cuádruple 
de lo registrado en aquella opor
tunidad cuando las compras en 
el exterior sumaron 562 millones 
de dólares. 

La evolución anotada ha sig
nificado también una mayor par
ticipación de los bienes de capi
tal en la composición global de 
las· importaciones al pasar del 
14,2 por ciento en 1975 al 26 por 
ciento en 1979. 

U$S 
2.200 

2.000 

1.500 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

(en millones de u$s) 

En otro orden, cuando se ana- 1.000 
liza la coq1posición de las im-
poft-aeiones en los primeros seis 
meses, y se la compara con su 562 
correspondiente a igual período 
del año araterior, se observa la 
confirmación de la tendencia de 
estos últimos años, en cuanto a 
que las importaciones de bienes 
de capital siguen creciendo· sig
nificativamente. .La diferencia 

' -

entré ambos lapsos fue del 90,3 
por ciento, puesto que en 1979 

o 
1975 1980* 

* Primer semestre anualizado, cifras provisorias. 

Fuente: SECYNEI. 

11 



De Enero a Mayo 

Crecieron las exportaciones 
en 1980 

Las exportaciones de produc
tos argentinos a todo destino au
mentaron en términos relativos 
un 12,9 por ciento en los prime
ros cinco meses de este año con 
relación a igual período de 1979. 
Si se toma como referencia los 
envíos que en dicho lapso se 
realizaron en 1978 el incremento 
fue de más de una tercera parte 
(34,7 por ciento). 

Es de interés destacar que en 
el curso de este año se operó 
una modificación en cuanto a la 
composición de las exportacio
nes. Por ejemplo, si bien se pro~ 
dujo un crecimiento tanto en los 
productos primarios, como en 

las manufacturas de origen agro
pecuario e industrial, el último 
de los sectores es el que de
mostró ser el más dinámico de 
los tres. 

En efecto, en tanto las expor

taciones de productos primarios 

crecieron un 7,9 por ciento (de

bido al sustancial aumento en 

las ventas de cereales) y las ex

portaciones de manufacturas de 

origen agropecuario estuvieron 
también en esa magnitud, las de 

origen industrial, en cambio, su

peraron en un 39,3 por ciento al 

nivel que para los cinco prime
ros rneses se tuvo el año pasado. 

De esa manera, el aumento re
gistrado en las exportaciones in
dustriales determinó que la par
ticipación de las mismas sobre 
el total creciera del 16,9 por 
ciento al 21 por ciento. 

Analizados· los rubros compo
nentes dél sector de las manu
facturas de origen industrial, se 
observó algunos crecimientos 
singulares. El correspondiente a 
produ_ctos químicos y anexos, 
por ejemplo, aumentó en el pe
ríodo un 84,2 por ciento (de 63,4 
a 117 millones de dólares); tex
tiles y confecciones en un 37,1 
por ciento y caucho y sus ma
nufacturas en un 31,9 por ciento. 

EXPORTACION DE MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO 
Evolución de algunos rubros 

Producto· Año 1979 Año 1980 Incremento 
en miles u$s en miles u$s % 

Productos químicos y anexos 63.485 116.955 84,2 
. Materias plásticas 5.626· 6.846 21,7 
Caucho y sus manufacturas 4.933 6.508 31,9 
Papel, cartón; imprenta y publicaciones 24.523 28.795 17,4 
Textiles y confecciones 22.140 30.349 37,1 
Metales comunes y sus manufacturas 110.363 137.838 24,9 
Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos . 101.635 126.086 24,1 

I 

' 
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PETROLEO 
y 

ENERGIA 
i 

Un incremento del 4,5 por cien-
to registró la producción de pe
tróleo ':del país durante los 10 
primeros meses y con relación a 
lo obtenido en igual período de 
1979. Ele los pozos en operación 
se extrajeron 23.690.000 m3 , es 
decir, ,1.009.600 m3 más que el 
año pasado. 

En este sector cabe destacar 
el salto considerable anotado en 
las exbortaciones de combusti
bles (derivados y carbón resi
dual). , En .el lapso aludido las 
ventas' al exterior sumaron algo 
más de 204 millones de dólares. 
El año: pasadq durante el período 
en cuestión solo se habían obte
n ido 30,4 millones de dólares. De 
modo ; que el aumento fue del 
570,4 por ciento. Se aclara que 
en este resultado incidieron ·la3 
fue·rtes ventas de fuel oil que 
sumaron en dicho lapso 151,1 
millones de dólares, superando 

1 . 

en un 784 por ciento al nivel del 
año pasado. 

Respecto de 1a .generación 
eléctrica, esta ?iguió creciendo. 
Entre enero y fines de octubre 
de este año las centrales de ser
vicio público produjeron 29,8 mi
llones de MWh. Superó de esta 
mane~a en 2,4 millones de MWh 
a los 27,3 millones generados en 
1979, siendo el aumento del 8,8 
por dento. 

En cuanto a la producción de 
gas, e.sta experimentó un aumen
to dei 4,9 por ciento durante el 
período pues se inyectaron en 
tuberfa 852,l millones de ms fren
te a 812 millones del año pasado. 

,- ":·PETROLEO 

(en ·miles de. mJ) 
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Un nuevo paso tendiente a aumentar las áreas 
de producción agropecuaria dio el gobierno al 
establecer un mecanismo de desgravación impo-. 
sitiva en función de las inversiones que se efec
túen en tierras de baja productividad. 

El nuevo mecanismo, instaurado por decreto del 
Poder Ejecutivo, complementa la legislación pro
mulgada en abril último y por la cual se implantó 
tal régimen de desgravación. , 

Existen en el país vastas zonas en las que esta
rían comprendidas las tierras rurales que aguar
dan la reali.zación de estudios, proyectos y planes 
de inversión, en obras, trabajos, mejoras o equi
pamiento para su incorporación al ciclo produc
tivo. 

La incorporación de tierras a la producción es 
un hecho agroeconómice que siempre ha contado 
con el apoyo del Estado. 

En los primeros pasos de la colonización privada 
o contractual, el Estado -nacional o provincial
aportó tierras para destino de las familias de los 
inmigrantes que llegaron al país y que a principios 

. de siglo contribuyeron con eficacia a lograr el au
mento del área sembrada y de la consecuente pro
ducción cerealera. 

En la legislación de tierras públicas, que procu
raba la adjudicación de las grandes extensiones de 
tierra fiscal, el Estado también aportó las tierras 
vendiéndolas a largo plazo y con reducido interés, 
donando lotes para los primeros colonos y subsi
diando la radicación de éstos en lejanos parajes. 

Ahora, se ha establecido un régimen de promo
ción agraria mediante el cual se desgravan 1a·s- in
versiones que son necesarias en tierras de baja 
productividad por aridez, anegamiento, superficies 
boscosas degradadas, desde el punto de vista fo
rest¡;il y salinidad. 
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Los beneficios previstos consisten en la deduc
ción de las sumas efectivamente invertidas, del 

·monto imponible en la liquidación del Impuesto a 
las Ganancias; exención del mismo impuesto a la 
ganancia· neta originada en el incremento de la 
producción, y en la exención del lmpuestó sobre 
el Capital y Patrimonio Neto del valor impositivo 
de las inversiones. 

Para la región patagónica y áreas de frontera 
fueron contempladas medidas especiales de pro
moción, como la degravación de reproductores y 
la posibilidad de mejoramiento mediante la apli
cación de tecnología. 

En superficies boscosas naturales, en adelante 
se podr~n incorporar a la producción agrícola, ga
nadera y forestal, vastas zonas hoy ocupadas por 
masas forestales degradadas. 

A los fines de una mejor aplicación del régimen 
de desgravación, el país fue dividido en 28 zonas, 
discriminándose la actividad desgravable según la 
condición limitante. Así, por ejemplo, si una de las 
condiciones limitantes es la aridez, los montos a 
desgravar por hectárea variará según sea la zona 
y según la actividad económica que se desarrolle. 

Cabe señalar que con el régimen instaurado, por 
primera vez se define a la salinidad de la tierra 
como factor limitante. Con ello se pretende recu
perar amplias zonas, por la vía de la inversión en 
mejoras de suelos, e incorporarlas a la producción. 

En suma, el beneficio fiscal instrumentado a 
través de,sus disposiciones intenta que el inversor 
genunino no vea entorpecido su accionar por las 
no~mas del Estado, de tal modo que planes de in
versi,ón racionales, concebidos c;on criterios pro
ductivos, no tendrán dilaciones. 

I 
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REGIONALIZA.CION DEL SISTEMA DE DESGRAVACION 

1. 
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Buénos Aires 

1 ' 

• AREAS DE FRONTERA suiE'fAS .A DESGRAVACION 

Entrerriano 

AREAS DE FRONTERA 
2S. Tartagal 
JO. Juárez 
31. Clorinda 
32. Bernardo de lrigoyen 
33. Chas Malal Y Aluminé 
34. Epuyen-Corcovado-Senguerr

Perito Moreno r Calafate • 
Ria Turbio 

¡ 
¡ 
1 
1 

"t 
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Casi 2.800.000 hectáreas. del territorio continen
tal argentino, es decir algo menos del uno por 
ciento de su superficie, el Estado los tiene dedi
cados a preservar sus características originales, 
evitando que la acción del hombre pueda modifi
carlas. 

Se trata de Parques, Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionales, un rimero de porciones de 
territorio que diseminados por todo el país guar
dan en sü interior riquezas en flora o fauna au
tóctonas, o bien belleza paisajística que hacen ne
cesario protejerlas y conservarlas· para investiga
ciones científicas, educación y goce de las pre
sentes y futuras generaciones. 

En la actualidad el país cuenta con 17 parques 
nacionales, una reserva natural y un monumento 
natural, al tiempo que se encuentra en estudio 
la incorporación· de otros dos territorios con la 
c'ategoría de parque nacional. 

La diferenciación que existe entre las tres cali
ficaciones es esencialmente jurídica. 

Por ejemplo, son parques nacionales las áreas 
a conservar en su estado natural, sin otras altera
ciones que las necesarias para asegurar su con
trol y la atención del visitante, ·que sean repre
sentativas de la región fitozoogeográfica y tenga 
gran atractivo en bellezas escénicas o interés cien
tífico. En ellos está prohibida toda explotación 
económica, con excepción de la vinculada al tu
rismo. 
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Con relación a los monumentos naturales, se 
trata de áreas, cosas, especies vivas de animales 
o plantas, de interés estético, valor histórico o 
científico, a los cuales se les acuerda protección 
absoluta. Los monumentos revisten el carácter de 
inviolables, no pudiendo realizarse en ellos, o res-
pecto a ellos, actividad alguna con excepción de / 
las inspecciones oficiales e investigaciones cien
tíficas permitidas y '1a necesaria para su cuidado 
y atención de los visitantes. 

Las reservas nacionales constituyen, por último, 
zonas protectoras que no están sujetas a un ré
gimen tan estricto como el vigente para los par
ques, aunque no se hallan desprovistas de toda 
regulación conservacionista, al igual que las áreas 
situadas fuera de la jurisdicción del organismo de 
contralor. Por definición las reservas son áreas 
que interesan para la conservación de sistemas 
ecológicos; el mantenimiento de zonas protectoras 
de un parque nacional contiguo; o la creación de 
zonas de conservación independientes. 

ORIGENES 

La historia de los parques nacionales argentinos '-
se remonta a principios de siglo cuando el explo-
rador, geógrafo y antropólogo argentino Francisco 
P. Moreno donó al Estado tres leguas cuadradas 
situadas en el extremo noroeste de la provincia 
de Río Negro, con el fin de que fueran conserva-
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das como parque público natural. Ese lugar con
tenía la reunión más interesante de bellezas na
turales que había observado en los viajes que 
realizó a la Patagonia. Su deseo había sido que 
la fisonomía del lugar no fuese alterada y que 
no se hiciesen más obras que aquellas que faci
litaran las comodidades para la vida del visitante. 

NAHUEL HUAPI 

El primer parque nacional de la Argentina, y el 
más extenso, es el Nahuel Huapi, dueño de pano
ramas arrobadores. Situado al sudoeste de Neu
quén y al noroeste de Río Negro se extiende sobra 
una superficie de 765.900 hectáreas de montañas 
abruptas, ríos de deshielo, magníficos lagos e im
ponentes masas boscosas. 

Dentro del Parque se encuentra San Carlos de 
Bari loche, ciudad turística por excelencia, cuyos 
atractivos son conocidos internacionalmente por 
ser sede de competencias deportivas . invernales. 

Caracterizado por sus formaciones lacustres, son 
sus principales El Traful y el Nahuel Huapi. Este 
último. es el más grande. Su espejo cubre 557 
kilómetros cuadrados y tiene una profundidad má
xima de 454 metros. En su centro se destaca la 
Isla Victoria, de 31 kilómetros cuadrados, junto a 
otras islas e islotes. 

Las espesuras del parque están habitada por 
magníficos ejemplares de coihue, ñire, lenga, que
tri o arrayán, ciprés, alerce, mañiú, palo santo, 
laurel, canelo, notros, maquis, fucsias, liutos, bo
tellitas, helechos, líquenes y hongos como el Llao
llao que parasitan el coihue. 

Las espesuras del parque están habitadas por 
huemules, pudí, puma, zorro colorado; chinchillón 
de la sierra, comadrejita y, entre las aves, los 
cormoranes, cisnes de cuello negro, gaviotas, pá
jaros carpintero. macá y cóndores. 

En las aguas, la perca es el salmónido autócto
no de la región. Convive con peces exóticos como 
las truchas arco iris, marrón y de arroyo, y el sal
món encerrado. También son foráneos algunos 
mamíferos como el ciervo colorado y el dama. 

Corzuela parda. Habita el norte 

Además de San Cqrlos de Bariloche, otras po
b:aciones tienen su asiento dentro del parque co
mo Villa La Angostura, Colonia Suiza, Villa Mas
cardi y Villa Traful, todas ellas situadas a la vera 
de un lago y en las que una apropiada infraestruc
tuctura sirve al desarrollo del turismo regional. 

IGUAZU 

Luego del Nahuel Huapi, fue creado el Parque 
y Reserva Nacional lguazú, en la provincia de Mi
siones. Abarca una extensión de 55.500 hectáreas. 

Las célebres cataratas del río lguazú, con su 
espectacularidad escénica se erigen en la princi
pal -atracción, a la que se suma la exhuberante 
variedad florística de la selva subtropical y una 
nutrida fauna. · 

Este parque nacional alberga una asociación flo
rística por demás rica, cuyas especies conocidas 
suman más de 2.000. Entre las especies arbóreas 
se destacan el cedro, el peteribí, el palo rosa, el 
ibirá pitá, la c;ancharana y el guatambú. 

Pumas, yaguaretés, zorros grises, gatos tirica, 
pecaríes, tapires, osos hormigueros, yacarés, lagar
tos, tortugas y diversas variedades de víboras for
man, entre otras, la riqueza faunística del par
que, junto con más de 400 especies de pájaros, 
destacándose los zorzales, tordos, chingolos, pica
flores, carpinteros, tucanes, loros, patos y perdices. 

Los ríos Paraná e lguazú, que hacen de límites 
del Parque, son los cursos de mayor importancia. 
En su seno conviven surubíes, dorados, manguruyú 
y pacúes. 

Las cataratas del lguazú merecen un párrafo. 
aparte. Un total de 18 saltos se dispersan en un 
arco de 2,7 kilómetros kilómetros de longitud. 
Sobre el salto Unión, el principal y de 70 metros 
de altura, pasa el límite internacional entre la 
Argentina y el Brasil. 

LANIN 

Este parque resguarda un sector representativo 
de la región andino patagónica de enorme riqueza 
paisajística, salpicada por espléndidos lagos de 

El volcán Lanín identifica al parque nacional que 
lleva su nombre. 
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Formación forestal de la Reserva Nacional 
de Formosa. 

origen glaciario y surcado por cordones montaño
sos de imponentes dimensiones. El volcán Lanín, 
con su cúspide de nieves eternas, se yergue como 
el símbolo de este parque. 

En su relieve característico de zona cordillerana 
y precordillerana se destacan las serranías de 
Nahuel Mapi y Mamuil Malal, junto al cordón Cha
pelco. La cumbre máximo es la del volcán apaga
do Lanín, que trepa a 3.774 metros sobre el nivel 
del mar. 

Un rimero de lagos espejan el paisaje, siendo 
el Huechulafquen el mayor y al que se le añaden 
Norquinco, Rucachoroi, Quillén, Tramen, Paimún, 
Epulafquen, Cur~hué, Lolog, Lacar y Hermoso, en
tre otros. 

Semejante al Nahuel Huapi, su flora alberga a 
ejemplares de pehuén, raulí, roble pellín, cohihue, 
ciprés, caña colihue y arbustos como el notro, el 
espino negro, el retama, el maqui, el taique y el 
teñiú. 

Pumas, huemules, pudúes, huillínes, gatos hui
ñas y hasta especies foráneas traídas especial
mente como el jabalí europeo y el ciervo colorado, 
encuentran su refugio en el ámbito de este par
que de 379.000 hectáreas. 

LOS GLACIARES 

La presencia del hielo continental -vasta ex
t.ensión de nieves y hielos perpetuos, de las que 
se desprenden los ventisqueros argentinos- con
tribuye a brindarle una características especial al 
parque y reserva nacional Los Glaciares. 

De una superficie aproximada a las 600.000 
hectáreas, el parque _se asienta sobre una región 
erizada por agudos picos montañosos, perlado por 
dilatados espejos de agua y tapizado por bosques 
umbríos. 

Situado en el extremo sudoeste de la provincia 
de Santa Cruz y a unos 2.700 kilómetros de Bue
nos Aires (por vías terrestre), alberga los glaciares 
más importantes de los Andes. Son ellos los 
ventisqueros Viedma, Moyana, Upsala, Onelli, Spe-
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Palmares de Colón, en la provincia de Entre Ríos. 

gazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías. Los la
gos principales son el Viedma (106.250 hectáreas) 
y Argentino (140.000 hectáreas). 

En la flora autóctona de la región predomina el 
coihue o guindo, el canelo, el calafate, el ñire 
y el ciprés, en tanto componen su fauna los hue
mules, pumas, zorros grises y colorados, guanacos 
y nutrias. En las aguas de lagos' y ríos menudean 
las truchas y los salmónidos. 

LOS ALERCES 

El principal atractivo de este parque y reserva 
nacional de 263.000 hectáreas lo constituyen los 
alerces patagónicos que le dan el nomj:lre. Alcan
zan una altura mayor de 30 metros y su tronco 
llega a poseer un diámetro de 4 metros. Se su
pone que estos árboles pueblan el lugar desde 
hace más de tres milenios. 

Situado a 52 kilómetros de la ciudad de Esquel 
el relieve de este parque se caracteriza por la 
presencia de cordones montañosos, lagos y more
nas glaciarias. Donde confluyen los tres brazos 
del lago Menéndez se alza el ventisquero Torre
cillas, una mole glacial de 2.200 metros de altura. 

Este parque, como el Lanín, es muy concurrido 
por los turistas amantes de la naturaleza, la pesca 
y la vida al aire libre. Los lagos más visitados 
por estos son el Futalafquen, así como el Menén
dez, Rivadavia, Krügger, Verde y el espejo del Fu
taleufú, lugar donde es construyó una central hi
droeléctrica. 

Alerces, canelos, ciprés de la cordillera, coihue, 
mañiú son las especies arbóreas del parque junto 
con las plantas de mutisia, chilcos de flores rojas, 
virreynas de flores liláceas, liutos de flores ama
rillas y el amancay. 

MORENO 

De clima recio, el parque y reserva nacional 
Perito Francisco P. Moreno, encierra paisajes iné
ditos, en los cuales la patagonia andina se pre-
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senta en todo su magnificencia agreste. Este lugar 
por otra parte, es un campo propicio para la in
vestigación, dadas sus peculiaridades biológicas, 
geológicas. y paleontológicas. 

Una sucesión de cerros y montañas se escalona 
de este a oeste y de norte a sur, presentando el 
aspecto de un inmenso anfiteatro, en el noroeste 
de la provincia de Santa Cruz. 

El sistema hidrográfico de este parque incluye 
a ocho lagos de importancia por su magnitud, 
algunos de los cuales como Mogote, Península, 
Volcán y Belgrano desaguan en el Pacífico, mien
tras que los restantes (Escondido, Azara, Nansen 
y Burmeister) escurren en el atlántico. 

La vegetación de este parque es achaparrada 
con predominio de la lenga y de arbustos como 
la mata torcida y los coirones. Allí habitan pumas, 
guanacos, huemules, zorros grises y colorados, 
gatos montés, hurones y vizcachas, entre otros. 

LAGUNA BLANCA 

Este parque, de 11.250 hectáreas, fue creado 
en 1940 con la finalidad de preservar la variada 
avifauna que tiene como apostadero a la laguna 
Blanca, especialmente el cisne de cuello negro. 

Situado en plena meseta patagónica el parque 
se encuentra a 40 kilómetros de Zapala. El lago 
que da nombre a esta reserva forma un espejo 
de 1.700 hectáreas. Aquí la vegetación es rala y 
arbustiva, típica de la estepa patagónica, donde 
los ejemplares característicos son el neneo, el 
calafate, el coliguay o duraznillo y la mata ama
rilla. 

La avifauna de la región, a la cual se pretende 
preservar, está integrada por macás, avutardas, 
patos, flamencos, gallaretas, gaviotas, bandurrias, 
chorlos y, distintos rapaces, palomas y el cisne de 
cuello negro. 

EL REY 

Cre.ado en 1948 el Parque Nacional El Rey ha 
sido calificado de paraíso subtropical. Situado a 
900 metros sobre el nivel del mar, en la provincia 
de Salta, abarca una extensión de 44.162 hectá
reas. El lugar está circundado por cerros de más 
de 1.000 metros de altura y en él se conservan 
intactas densas masas boscosas y un poblado 
elenco fa un ístico. Pumas, yaguaretés, corzuelas, 
coatíes, monos, zorros y tapires figuran entre sus 
habitantes, así como aves de tamaño tales como 
cóndores, águilas, cuervos, pavas del monte, ban
durrias, cigüeñas, garzas y chajaes. 

En El Rey se distinguen tres regiones: la zona 
del valle cubierta por tuscas, piquillín, sombra de 
toro, chañar y tala; la zona del bosque alto con 
ejemplares de cebil colorado, viraré, palo borracho, 
laurel, tipa blanca, quina, nogal, pacará y gigan
tescos cedros, y la zona de las cumbres donde 
predominan los saucos, pinos, alisos y formaciones 
herbáceas. 

PILCOMAYO 

El Parque Nacional Río Pilcomayo es una de las 
áreas naturales de mayor riqueza faunística en el 
país, ideal para el estudio y la observación de las 
especies animales. 

Esta reserva abarca una amplia planicie de 
60.000 hectáreas con leves depresiones que ocu
pan esteros. y bañados. 

Sus magníficos palmares y las isletas de bos
que chaqueño húmedo que lo ·salpican, añaden 
lo espectacular del paisaje a los atractivos natu
rales. 

Situado en la provincia de Formosa, a 15 kiló
metros de la ciudad fronteriza de Clorinda, eL,.-río 
Pilcomayo y los riachos Negro y Porteño constitu
yen el sistema básico de su hidrografía. 

Una cadena de esteros (Laguna Blanca, Abadie, 
Guazú, Moscarda, Guazú Virá) sirve de habitat a 
una variada fauna que incluye a ejemplares de 
jacarés gris y overo, nutrias, aguará guazú y vena
dos; cigüeñas, garzas, gallinetas, patos, ñandúes, 
calandrias, teros, mirasoles, pavas de monte, cha
ratas, chuña~ y caburés. 

Si en los esteros habita esa fauna, en las tierras 
no inundables -donde la vegetación arbórea está 
formada por el quebractlo colorado, el urunday, el 
lapacho negro y el chañar- pueden encontrarse 
yaguaretés, gatos montés, coatí gris, oso hormi
guero, monos, puma, pecarí, tatú negro y tatú poyú 
y peludo. 

BOSQUES PETRIFICADOS 

El Monumento Natural Bosques Petrificados fue 
creado en 1954 y se extiende sobre un territorio 
de 10.000 hectáreas de la provincia de Santa Cruz. 

Aguará Guazú; un animal en vías de extinción que 
se procura preservar. 
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Oso melero 

El lugar resguarda un yacimiento de árboles 
fósiles de extraordinario valor paleontológico. Los 
ejemplares, testigos de la Patagonia de hace 140 
millones de años, llegan a medir 30 metros de 
longitud y 2,5 metros de diámetro. 

En un impónente desierto de piedra y sedimen
tos volcánicos yacen los ejemplares pétreos de las 
araucarias mirabilis. Son mudos testimonios de 
una época en que la hoy árida meseta patagónica 
estaba cubierta por ~na vegetación exhuberante. 

La fosilización de ilos ejemplares arbóreos so
brevino a consecuencia de los fenómenos volcáni
cos que se produjeron hacia el final del Jurásico 
y a principios del Cretácico, coincidente con el 
surgimiento de los Andes. 

CHACO 

Situado a 100 kilómetros de Resistencia, capital 
de la P' ovincia chaqueña, el Parque Nacional 
Chaco t .ene una extensión de 15.000 hectáreas. 
Este lugar fue creado con objeto de pré,:;ervar un 
denominada Parque Chaqueño húmedo u oriental. 

Flores de amancay. 

El lugar comprende parte de una extensa región 
basca~~ y llana que espejan dilatados esteros. co
mo el "Panza de Cabrª~ 

Mientras en dichos esteros menudean las plan
tas acuáticas como camalotes, repollitos de agua, 
canutillos, lechugas de agua, maíz de agua y gra
míneas varias, en las abras están cubiertas de 
expommte típico de la formación fitogeográfica 
pastizales. 

Asimismo, entre los árboles representativos del 
lugar figuran el quebracho colorado, el blanco, el 
lapacho negro, los algarrobos blancos y negros, el 
guayacán, el misto-1, el u~unday y el palo borracho. 

Forman la fauna del parque los guazunchos., 
coatíes, tuyangos, zorros, lobitos de agua, tapires 
y nutrias, así como carpinchos y yacarés. Entre 
las aves figuran el águila colorada, el halcón y 
cuervos, garzas moras, papagayos verdes y cara
coleros. 

TIERRA DEL FUEGO 

El Parque Nacional Tierra del Fuego es el más 
austral del país. De incomparable riqueza escé
nica es el único que cuenta con costa oceánica. 
En efecto, el canal de Beagle sirve de límite sur. 

El parque se encuentra a 20 kilómetros de 
Ushuaia, ciudad capital del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego. Abarca una extensión de 63.000 
hectáreas y dentro de él se destacan lós lagos 
Fagnano, Roca y el río Lapataia de singular be
lleza. 

La ubicación de este parque posibilita el desa
rrollo de especies arbóreas típicas de zonas frías 
como lengas, ñires, coihues y canelos, formando 
el sotobosque renovales de lenga y arbustos como 
eJ calafate, la chaura, la parilla y otros. 

En el lugar predominan el zorro colorado, gua
nacos, cóndores, macaes, plateados, junto con b~
guas, hualas; avutardas y gaviotas. Debe señalar
se que también existen especímenes importados 

COMODIDAD PARA EL TURISTA 
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Uno de los aspectos más cuidados en los parques nacionales es el 
desarrollo de la infraestructura ·para atancfer_al turismo. •En Nahuel Huapi, 
por ejemplo, hoteles, hosterías y establecimientos gastronómicos de pri_
mer nivel se encuentran hábilmente distribuidos en los lugares de mayor 
atracción para la debida atención del viajero. De igual modo, frente a las 
imponentes ·Cataratas del lguazú, funciona un Hotel Internacional de 
máxima categoría para confort del turista nacional y extranjero. 

Como alternativa, las intendencias de los parques brindan una serie 
de lugares donde el turista puede acampar o instalar su casa rodante, 
para el caso que desee tener un mayor contacto con la naturaleza. Por 
lo general existen en los mismos proveedurías y servicios sanitarios, así 
como mesadas y fogones que· el turista puede usar durante su estada. 
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Estero típico del Parque Nacional del Chaco. 

como los castores, las ratas almizcleras y los co
nejos silvestres. 

EL PALMAR 

El Parqué y Reserva Nacional El Palmar, de 
8.500 hectáreas,. se encuentra a 55 kilómetros de 
la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, y 
y a sólo 360 kilómetros de la Capital Federal. 

Su creación ha tenido por objeto salvar un sec
tor represehtativo de los extensos palmares de 
Syagrus yatay, que hasta fines del siglo pasado se 
extendían en gran parte de Entre Ríos, así como 
en la República Oriental del Uruguay y en el sur 
del Brasil. . 

Cohabitan con las esbeltas palmeras de 12 me
tros de altura y de hojas pinadas de alrededor de 
2 metros de longitud, formaciones de espinillo, 
coronillo, barba de tigre y diversos arbustos. 

'En este lugar, la orilla de ríos y arroyos está 
cubierta por una densa selva en galería entre cu
yos representantes más comunes pueden citarse 
el incienso, el mata ojos, el blanquillo y algunos 
miembros de la familia de las lorantáceas. 

Integran la fauna de este parque carpinchos, zo
rros, huror;ies, vizcachas, nutrias, lobitos de río, 
ositos lavadores y comadrejas coloradas entre los 
mamíferos; mientras la avifauna cuenta con ejem
p,lares de ñandúes, perdices ·chicas, cotorras y 
'Chajaes. 

FORMOSAr 

En 1968 fue creada la Reserva Natural Formosa. 
El áera de 10.000 hectáreas fue consagrada con 
exclusividad a la conservación y la investigación, 
siendo su objetivo primordial la· preservación del 
tatú carreta (Priodontes giganteus), armadillo de 
excepcion:al tamaño amenazado por la extinción. 

Las especies arbóreas más notables en esta re
serva son el quebracho colorado, el cardón, la 
palma carandai, el chaguar, el guayacán, el alga
rrobo, el quebracho blanco y el vinal. 

A diferencia de otros lugares, la fauna de esta 
reserva es escasa y algunas especies como los 
osos hormiguero y melero,. corren peligro de ex
tinción, no así las corzuelas, wrrinos, pavamas 
de monte y hurones. 

ARRAYANES 

El Parque Nacional Los Arrayanes encierra den
tro de sus límites a una de las formaciones flo
rísticas menos comunes del reino vegetal: el bos
que de arrayanes. (Ver tapa.) 

Situado en la península de Quetrihué, provincia 
del Neuquén, a la vera del lago Nahuel Huapí, 
constituye una de las pocas asociaciones puras 
que existen en el planeta. 

Es así ·que el arrayanal, que cubre una super
ficie de 13 ·hectáreas, es el principal atractivo. 
El porte máximo de los ejemplares oscila entre 
12 y 15 metros y algunos tienen más de 300 años 
de vida. 

De tronco retorcido y color canela, cuando a 
fines del verano se produce su floración su copa 
queda salpicada de motas blancas. 

PUELO 

El Parque y Reserva Nacional Puelo está situa
do en el noroeste de la provincia del. Chubut. 
Ocupa una extensión de 23.700 hectáreas y gracias 
a las temperaturas moderadas que en él imperan 
-características debida a su escasa altura sobre 
el nivel del mar- alberga especies vegetales poco 
comunes o inexistentes en otros parques andino
patagónicos. 

Ciervo de los pantanos. 
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Debido a lo señalado, en el Puelo pueden en
contrarse ejemplares de guevin o avellano silves
tre, de tique, de urmo y de voqui blanco. Por su
puesto existen allí especies arbóreas típicas como 
coihue's, raciales, cipreces y arrayanes. 
Conf~man la fauna huemules, garzas, patos, 

zorzales\ patagónicos y otros. 

BARITU 

El Parque Nacional Baritú constituye un sector 
representativo de la cuña selvática tucumano-ora
nense. Este lugar conserva intocadas su fauna y 
su flora características. 

El parque tiene una extensión de 72.439 hectá
reas y está situado a 70 kilómetros de la ciudad 
salteña de Orán. Su flora es rica y variada, de tipo 
selvático, con árboles de gran porte como cedro, 
nogal, cebil, laurel, lapacho y la tipa blanca, entre 
otros. Selva de mirtáceas en las zonas húmedas 
y pinares en los lugares elevados. Lianas, enreda
deras, helechos y orquídeas tornan impenetrables 
estas formaciones boscosas. 

Allí cohabitan yaguaretés, pumas, osos hormi
guero, tapires, monos, corzuelas, gatos onza, osi
tos lavadores, ardillas, coatíes, zorros de monte v 
hurones. -

LIHUE CALEL 

En 1976 fue creado el Parque Nacional Lihué 
Calel, en la provincia de La Pampa y a 200 kiló
metros al sur de Santa Rosa, su ciudad capital. 

Las serranías epónimas constituyen uno de los 
escasos accidentes orográficos que emergen de la 
dilatada planicie de la Pampa Central. A este in
terés paisajístico se une el arqueológico, el etno· 
gráfico y el histórico, dado que la zona fue otrora 
asentamiento indígena. 

El parque ocupa 10.500 hectáreas. Las sierras de 
Lihué Calel han sido consideradas prolongaciones 
de la precordillera de San Juan y Mendoza. Su 
antigüedad se remontaría a unos 300 millones de 
años. Es de señalar que el substractum madre de 
la sierra está formado de pórfido cuarcífero del 
paleozoico y es de origen volcánico. 

El valor arqueológico de este parque está dado 
que en él quedaron resguardados variq_s cemen
terios aborígenes. En las cavernas y rocas del lu
gar, igualmente se pueden contemplar pinturas 
rupestres así como piedras trabajadas. 

CALILEGUA 

El Parque Nacional Calilegua fue creado el año 
pasado. Se trata de 76.000 hectáreas situadas en 
la provincia de Jujuy, a 4 kilómetros del centro 
azucarero de Ledesma. 

A semejanza de El Rey y Baritú, es otro sector 
representativo de la selva tucumano-oranense don
de encuentran protección especies en vías de ex
tinción. 

En su vegetación selvática campean ejemplares 
de zarzuelas coloradas y pardas, anta o tapir, pe
carí de collar y labiado, zorro del monte, mayuato, 
gato montés, ardillas, puma yaguareté, lobito de 
río, hurón zorrino, y osos hormiguero y melero. 

El notro es uno de los exponentes típicos de los parques andino-patagónicos. 
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Casa de guardaparques. Escuela de guardaparques. Instrucción en radio
comunicaciones. 

Servicio Nacional de Parques Nacionales 
La labor de preservar los territorios de parques 

y reservas está a cargo del Servicio Nacional de 
Parques Nacionales, ente autárquico dependiente 
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Gana
dería, cuyos orígenes se remontan al año 1934. 

Sus objetivos primarios son la conservación de 
la naturaleza en los territorios englobados dentro 
de su jurisdicción y la atención de los visitantes 
que concurren a ellos. 

Desde luego que el cumplimiento de tal misión 
imp'ica la ejecución de numerosas funciones como 
las relativas a la administración y el manejo de 
los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionale~·. También debe ocuparse de 
la .construcción y el mantenimiento de la infraes
tructura turística en cada uno de ellos; la investi
gación científica y su aplicación al sistema de 
protección del medio ambiente. 

Para la preservación de la naturaleza el Servi
cio, por ejemplo, 'efectúa el control de las especies 
exóticas. que pueden llegar a desplazar a las na
tivas por competencia. Simultáneamente se ocupa 
de la recría y posterior suelta de animales ame
nazados por la ei<tinción. La caza furtiva es per
seguida sistemática y permanentemente. 

El Servicio se encarga, asimismo, de regular y 
promover el uso recreativo de algunos sectores del 
sistema de parques; desarrolla una tarea de edu
cación ambientalista; despertando y afianzando el 
interés por la naturaleza y su conservación; reali
za una tarea de extensión cultural en apoyo de la 
acción antedicha; ayuda al visitante a los parques 
a descubrir aspectos de la vida natural; e incur
siona en labores científicas inventariando espe-

cies animales y vegetales y estudiando los medios 
más adecuados para protegerlos. 

GUARDAPARQUES 

Para cumplir con las activieiades mencionadas, 
el Servicio Nacional de Parques Nacionales cuen
ta, además de una organización adecuada, con el 
cuerpo de guardaparques. 

Los integrantes de ese cu~rpo tienen a su cargo 
el contralor y la vigilancia ·con carácter de fuerza 
pública. 

La misión del cuerpo se cumple a través de una 
permanente acción de presencia en las áreas asig
nadas por parte de su personal, mediante patrulla
jes, y está dirigida, en especial, a la protección de 
la flora, la fauna y a las formaciones del reino mi
neral. 

De esta manera su labor se extiende desde la 
prevención y el combate contra incendios, hasta el 
control de los pobladores radicados en jurisdicción 
del servicio, .el asesoramiento a los visitantes y la 
prevención y represión de infracciones. 

El Servicio asigna al guardaparque vivienda pa
ra alojamiento y para desarrollar tareas adminis
trativas; medios de movilidad; elementos de lucha 
contra incendios y herramientas necesarias para 
el cuidado y mantenimiento del lugar donde debe 
residir. 

La formación de los guardaparques se desarrolla 
en la Isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel 
Huapi. El curso para aspirantes tiene una dura
ción de 12 meses al cabo de los cuales son asig
nados a los diversos parques para cumplir con el 
cometido señalado. 
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En 1978 el Ministerio de Economía aprobó el 
Plan Nacional de Forestación 1978-1994. Ese mis
mo año en el mes de mayo el Poder Ejecutivo 
aprobó a su vez el programa de mediano plazo 
a desarrollarse hasta 1982. Todas estas acciones 
son respuestas orgánicas que tienden a "incre
mentar sustancialmente la superficie a forestar 
anualmente, a efectos de aprovechar en forma más 
integral las posibilidades que birnda al país en 
este sentido", tal como lo expresa la ley 21.695 
de promoción forestal, a través del crédi.to fiscal. 

La riqueza forestal argentina está basada actual
mente en lo ·que guardan sus bosques nativos. 
La superficie de éstos se ha estimado en 39 millo
nes de hectáreas. Los montes de cultivo, en cam
bio, son del orden de las 550 mil hectáreas. 

Ambos tipos de masas boscosas proveen !a 
materia prima leñosa requerida por el consumo 
,nacional el cual requiere, no obstante, algunas 
maderas de importación. 

Si bien los bosques nativos producen los ma
yores volúmenes de material, son los montes de 
cultivo los que abastecen casi totalmente los re
querimientos de las plantas celulósicas, fábricas 
de envases, postes rmpregnados, tableros de fibra 
y paneles aglomerados. · 

Los primeros, en cambio, participan fundamen
talmente en los rubros combustibles (leña, carbón) 
con 4,1 millones de toneladas; extractos tánicos 
(385.000 toneladas); durmientes, con 50.000 tone
ladas y con material para aserrar, debobinar y 
postes para uso rural. 

Las masas de bosques nativos, que más aportan 
al consumo nacional son la selva misionera, la 
selva tucuman'o-oranense, el parque chaqueño y 
los bosques subantárticos. 

Es de señalar que la provincia. de Misiones es 
la que acusa la mayor superficie con montes de 

24 

~_,, .f:J'!, :ry ~ 

~ -~'[;.:.~:.: 

~" ! 
1 

I 

I 

/
. .. ' 

. ! ' . """. 

cultivo (180.000 hectáreas). Es también la región 
que mejores calidades de madera ofrece. 

Si bien las disponibilidades de recursos fores
tales son estimadas, los datos disponibles respec
to de los bosques nativos y los montes de cultivo, 
permiten suponer que para dentro de diez años 
los primeros seguirán proveyendo volúmenes de 
materia prima leñosa similares a los actuales, en 
tanto no se produzca su destrucción sistemática. 

Los montes de cultivo, en cambio, podrán apor
tar mayores volúmenes, hasta un total que per
mitirá lograr el autoabastecimiento en pastas ce
lulósicas y gran parte de la madera aserrada, es-

. . 

·-

pecialmente en las de tipo coníferas. · 

Según las plantaciones existentes, su ritmo de / 
crecimiento y las forestaciones efectuadas a partir 
de 1978, se considera que para el año 1990 se 
tendrá una oferta de aproximadamente 6 millones 
de mH de rollizos aptos para pastas de madera, 
tableros aglomerados, paneles de fibra, envases, 
maderas para construcción, integrados principal
mente por eucaliptos, pinos resinosos, araucaria 
misionera, álamos y sauces. 

Para los recursos originados en los bosques 
nativos se estima que habrá de producirse una 
reducción en lo referente a maderas de calidad, 
que son constantemente requeridas, como lapa
chos, cedros, peteribí, palo trébol, guatambú, vi
rapitá, incienso, quina, ciprés, coihue y otras. 

Igualmente se estima qwe para el lapso en cues
tión posiblemente se mantendrá una oferta cons
tante en materia prima para tanino (del quebracho 
colorado), durmientes, postes y combustibles (leña ' 
y carbón). 

Los montes de cultivo, en tanto, están siendo 
aprovechados en forma paulatina a medida que las 
plantaciones alcanzan el turno de raleo o corta 
final. 



Es de señalar que las regiones que actualmente 
ofrecen mayores volúmenes de material leñoso, 
son el Delta del Paraná, Misiones, Concordia (En
tre Ríos), Mendoza, Alto Valle de Río Negro, Norte 
de Buenos y Sur de Santa Fe 

PRODUCTOR DE CONIFERAS 
La Argentina posee una serie de ventajas, res

pecto de otros países tradicionalmente producto
res y exportadores, en materia de coníferas. Las 
mismas surgen de las excelentes condiciones eco
lógicas para el cultivo de pinos y otras de la mis
ma especie. 

Así, por ejemplo, en los países escandinavos, 
España, Francia, Alemania o en el sur de los Es
tados Unidos, el crecimiento medio de lo:; pinos 
es de aproximadamente de 2 a 8 m~ por hectárea 
y por año. En la Argentina el crecimiento está 
entre los 12 y .32 mx por hectárea y por año, según 
las especies y zonas del país. 

En sitio3 de excelente calidad forestal los pinos 
resinosos crecen hasta 35 m'i por hectárea y por 
año, mientras que en; las zonas menos favorables 
crecen entre 10 y 15 m~. 

Puede asegurarse que las coníferas crecen en 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Delta del Paraná 
y ~n la región Andino-Patagónica, de 4 a 5 veces 
más que. en los países citados. 

POLITICAS DE PROMOCION 
Existen en la República Argentina zonas que po

seen una aptitud excepcional para la forestación, 
especialmente para la producción de celulosa. 
Esta característica se pone de maniifesto -tal 
como se señaló- en el rápido crecimiento de 
los árboles que, en muchos casos, llegan a su 
tamaño de corte en menos de un tercio del tiempo 
que requieren en países nórdicos·tradicionalmente 
dedicados a la forestación. 

Esta ventaja natural ha sido aprovechada en 
medida insuficiente registrándose un avance rela
tivamente lento de la forestación. 

Es debido a ello que el Poder Ejecutivo Nacio
nal sancionó y promulgó el 30 de noviembre de 
1977 la ley 21.695 por la que se implantó un siste~ 
ma de crédito fiscal para la forestación que sus
tituye al sistema de desgravación impositiva que 
rigió hasta entonces. 

Con esta ley se ha procurado 6ear un sistema 
simple, conducente al objetivo buscado de incré
mentar rápidamente la superficie forestada en la 
medida necesaria para ~atisfacer los requerimien
tos futuros, y en la forma más económica posible 
para el país. 

La reforma se inspiró en la experiencia de paí
ses vecinos, con conciencia forestal, aunque apar
tándose de la mecánica legislativa extranjera. La 
antigua desgravación impositiva fue sustituida por 
Un crédito fiscal transferible, acordándose un 
monto fijado por hectárea, diferenciado por espe
cie y por zona y de acuerdo a importes determi
nados anualmente. En el crédito fiscal se tiene 
en cuenta el costo de producción de cada zona 
y para cada especie, pero también el interés na
cional que exista para alentar la forestación prio
ritariamente en ciertas zonas y con determinadas 
especies. 

Mediante dicho mecanismo se determina con 
exactitud qué superficie se forestará cada año, 
con qué especie y en qué zona. El criterio ence
rrado en la ley es que el incremento de las su
perficies que deben forestarse anualmente sólo 
puede lograrse si muchos pequeños productores 
ubicados en zonas aptas, donde existe demanda 
para productos forestales, dedican cada uno al
gunas hectáreas a esta actividad considerándolo 
como un complemento de sus tareas habituales 
y como un ahorro que les permitirá en un plazo 
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determinado disponer de un capital relativamen
te importante. 

Por otra parte, este tipo de forestación es gene
ralmente el más económico, porqu~ el productor 
realiza los trabajos en gran parte en forma per
sonal, dentro de una economía muchas veces fa
miliar y ocupando tiempo ocioso. 

La legislación sancionada y promulgada a partir 
de tales criterios se convirtió en un instrumento 
efectivo de política económica para orientar la 
forestación hacia las zonas ecologicamente más 
aptas y coordinar la expansión forestal con la de 
industria que utiliza la madera. 

Se ha cuidado también obtener una amplia 
participación en la forestación por parte de pro
ductores pequeños y medianos, sin perjuicio del 
aporte de grandes forestadores, y el lograr un 
control más afectivo ae la forestación así como 
conocer la magnitud y el efecto real de subsidio 
que se otorga. 

DESDE 1978 A 1994 

Tras la ley, el Ministerio de Economía aprobó 
el Plan Nacional de Forestación que regula la 
actividad a largo, mediano y corto plazo. 

El Plan prevé alcanzar metas en materia de 
forestación y reforestación que arrancó en 1978 
con 56.000 hectáreas y con el que se espera llegar 
a 180.000 hectáreas en 1994. 

Dicho Plan hace factible el autoabastecimiento 

26 

de productos forestales en 1988, previéndose la 
generación de saldos,,exportables a partir del año 
siguiente. 

En el Plan se han establecido proyecciones de 
demanda .de celulosa y papel, madera para vi
vienda, tableros de madera aglomerada, envases 
de ·madera, carbón y otros. En función de los 
resultados obtenidos en su desarrollo el plan es 
ajustado anualmente. 

IFONA 
La actividad forestal en el país cuenta con un 

organismo dependietne de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería que, entre otras misiones fi
gura la de velar por la defensa de esa riqueza f 
canalizar el crédito fiscal para promover la fores
tación. Se trata del Instituto Forestal Nacional 
(IFONA) que posee para el financiamiento de su 
labor con los recursos asignados al Fondo Fores
tal Nacional. Este está compuesto por el produ
cido de los derechos de importación y exporta
ción de productos forestales y sus derivados; de 
los aforos aplicados por explotación de bosques 
fiscales; de los derechos de inspección a la ex
plotación de bosques fiscales; y de la extensión 
de guías para el transporte de madera. 

Completan este financiamento las recaudacio
nes obtenidas mediante la venta de productos y 
subproductos forestales, plantas, semillas, estacas, 
publicaciones, etc., de propia producción que ven
de el IFONA a precios de fomento. 

FORMACIONES FORESTALES 

REFERENCIAS 

l. Selva Misionera 
11. Salva Tucumana Boliviana 

111. Selva en Galería 
1v·. Bosques Subantárticos 
V. Parq~e Chaqueño 

VI. Parque Pampeano Puntan o 
VII. Parque Mesopotámico 

VIII. Monte Occidental 
IX. Estepa Pamp.eana 

X. Estepa Patagónica 
XI. Estepa Puneña 
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PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS 

Hectáreas 

Pinos resinosos 210.000 

Araucaria 30.000 

Eucaliptos 155.000 

Salicáceas 150.000 

Varias 5.000 

TOTAL 550.000 

NUMERO DE FABRICAS MADERERAS 

Total Provincia 

Terciados 24 Misiones 15 

Tableros fibra 1 Bs. Aires 1 

Paneles aglomerados 10 Bs. Aires 6 

Usinas Impregnación: 

Durmientes 2 Santa Fe-Chaco 

Postes 20 Bs. Aires 9 

Madera aserrada 2 Misiones-Chaco 

El 25 por ciento de los recursos del Fondo es 
utilizado para la ~ere.ación de bosques ~acionales 
que el Instituto administra en fo_rma d1rect~ con 
fines demostrativos de regeneración y maneio de 
bosques naturales; algo m4s del 47 por ciento 
para· el otorgamiento de créditos y solo un 22,5 
por ciento para gastos administrativos. 

INVESTIGACION 

Conocer apropiadamente las múltiples propie
dades de la madera y sus aplicaciones, favorece 
el mejor aprovechamiento de los bosqu~s,_ !ª in~
talación de nuevas industrias y la ocupac1on efi
ciente de la infraestructura y del equipamiento 
industrial instalado. 

En esto se ha basado la creación del Centro de 
Investigación Tecnológica de la Madera y Afines 
(CITEMA), por inquietud conjunta del Instituto 
Foresta'! Nacional; la Cámara Argentina de Aserra
.deros, Depósitos y Afines, la Cámara Argentina de 
la Industria de la Madera Aglomerada (CAIMA) y 
el Instituto para la Investigación y el Desarrollo 
de Materiales y Técnicas Aplicadas a la Cons
trucción en Seco (INCOSE). 

El CITEMA tiene por objeto desarrollar tareas 
de investigación que signifiquen. un avance tec_no
lógico y un aprovechameinto razonable y equita
tivo de las especies forestales argentinas. Asi
m'ismo promueve el uso de la madera en las más 
diversas actividades industriales, así como el me
joramiento de su calidad, a la vez que _cumple con 

PRODUCCION PRIMARIA EN 1978 

Especies nativas 
Coníferas cultivadas 
SaJjcáceas cultivadas 
Eucaliptos 
Varias cultivadas 

TOTAL 

Toneladas rollizos 

664.024 
849.386-
352.836 

5.365.778 

9.676 1.875.922 

7.241.700 

DESTINO DE LA MATERIA PRIMA 

Para aserrado 
Para terciados 
Pulpas de madera 

Coniferass 570.000 
Eucaliptos 321.000 

. Salicáceas 212.000 
Tableros de fibra ' 
Paneles aglomerados 
Tanino 
Durmientes 

Quel;>racho colorado 
Queb"racho blanco 

Postes 
leña total 

TOTAL 

24.000 
26.000 

Toneladas rollizos 

910.000 
' 71.000 
1.103.000 

130.000 
275.000 
384.000 
50.000 

180.000 
4.138.700 

7.241.7000 

la tarea de asesorar sobre el empleo de dicho 
material. 

La asistencia técnica que dicho Centro presta 
a entidades estatales y privadas incluye todos los 
aspectos concerniente~ a la in~~stria de la ma
dera dedicándose a la evacuac1on de consultas, 
a la' realización de peritajes, a ensayos de rutina 
o a trabajos especiales que se le soliciten. 

Pero hay otros aspectos que interesan a ese 
Centro como la realización de investigaciones apli
cadas, a través de proyectos experimentales en las 
etapas de diseño del p~oducto y d~~ proceso, pro
ducción control de calidad y gest1on. 

También se encarga de la formación y el per
feccionamiento de recursos humanos en distintos 
niveles y la sistematización, difusión y transfe
rencia a la industria de investigaciones y de
sarrollos llevados a cabo en el país o en el 
extranjero. En especial, la adaptación de tec
nología del exterior encierra sus dificultades, por
que las materias primas . fore~ta!es argentinas 
-aunque se trate de especies s1m1lares- suelen 
poseer propiedades específicas di_ferentes de aque
llas que se cultivan en otras regiones del _r;iundo. 

De::de épocas remotas el hombre se ~al10. de la 
madera para hacer frente· a sus urgencias vitales. 
Construyó casas, puentes y vehículos de transpor
te: enseres, moblaje y objetos de esparcimiento. 
El bosque fue fuente de recursos, su agente pro
tector y además su lugar de recreación y de con
tacto con la belleza de los recursos naturales. 

(Sigue en pág. 29) 
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El bosque misionero 
El bosque subtropical misionero, único en el 

· país, es el principal componente de la flora y, 
a su vez, el elemento estabilizador del suelo 
'de la región. 

Del primitivo oosque se conservan todavía 
l.263.000 hectáreas. Con éste se está desarro
llando la producción de bosques implantados; 
de alto incremento anual del volumen leñoso, 
a partir del cual se genera una reserva forestal 
diferente a la tradicional en base a pinos resi
nosos, araucaria, y latifoliadas, con rendimien
tos superiores al resto del país. 

En otras palabras, la provincia de Misiones 
·cuenta con el 41 por ciento de·· 1a superficie 
reforestada del país, representando la reserva 
más importante de madera de fibra larga. 

Asimismo, los bosque ocupan el .44 por cien
to del territorio misionero, participando· la sil
vicultura y la extracción de madera solamente 

· en el 2,6 por ciento del Producto Bruto Pro-
· vincial. 

En cuanto a la incidencia de la madera en 
actividades manufactureras, la industria ma
derera de Misiones ocupa el 47 por ciento del 
total de la mano de obra industrial. Más de 
600 aserradores compiten en la oferta de ma
dera en rollo y aserrada. 
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EXTRACTOS INDUSTRIALIZADOS EN 1978 

Maderas aserradas 23.360.000 mz 

Terciados 47.000 m3 

Paneles aglomerados 185.000 ml 

Tableros de fibra 20.340.000 mZ 

Durmientes 258.800 unidades 

Carbón 498.000 t 

Postes 14.669.800 unidades 

Pulpas de madera 282.000 t 

Extractos tánicos 97.000 t 

Soluble 86.000 t 

Insoluble 11.000 t 

Gomas, resinas 54.000 kg 

Ceras vegetales 52.000 kg 

Colofonia 2.000 t 

PLAN NACIONAL DE FORESTACION 

1980 90.000 ha 

1981 100.000 ha 

1982 110.000 ha 

1983 120.000 ha 

1984 130.000 ha 

Metas: 1980 1984 

Eucaliptos 18.900 27.300 

Araucaria 5.000 7.240 

Pinos 27.400 39.560 

Paraíso 4.200 6.060 

Salicáceas 27.700 40.000 

Coníferas 5.300 7.660 

Latif. varias 1.500 2.180 

90.000 120.000 

Zonas: 

Misiones - . Delta Paraná - Entre Ríos - Co
rrientes - NOA - Cuyo - Patagonia de Rega
dío - Patagonia Andina - Chaco-Formosa -
Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba. 
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REGIONES FORESTALES MONTES DE CULTIVO 
Bosques nativos Hectáreas Hectáreas 

Selva Misionera 2.150.000 Misiones 180.000 
Selva Tucumano--oranense 2.600.000 Delta del Paraná 80.000 
Bosques Subañtárticos 2.060.000 
Parque Chaqueño 26.860.000 Concordia (E. Ríos} 35.000 

Parque Mesopotámico 1.500.000 Corrientes 50.000 
Parque Pampeano-Puntano 1.870.000 Cuyo 30.000 
Monte Occidental 1.960.000 Calamuchita (Córdoba} 35.000 

TOTAL BOSQUES PRODUCTIVOS 39.000.000 N.0.A. 18.000 

Bosques Privados 29.850.000 Alto Valle Río Negro 30.000 
Bosques Fiscales 18.150.000 39.000.000 Norte Bs. Aires y Sur Santa Fe 50.000 

Bosques maderables 27.000.000 Centro-Sur de Bs. Aires 18.000 
Bosques leñateros 12.000.000 39.000.000 Norte de Santa Fe 8.000 

Tierras forestales 21.000.000 Sur de Entre Ríos 10.000 

TOTAL BOSQUES V TIERRAS 
Región Andino-Patagónica 6.000 

FORESTALES 60.000.000 550.000 

FORMACIONES BOSCOSAS ARGENTINAS 
La superficie boscosa del país considerada des

de el punto de vista silvícola, se ha dividido en 
las siguientes formaciones forestales: 

1) Selva misionera. 
11) Selva tucumano-boliviana. 

111) Selvas en galería. 
IV} Bosques subantárticos. 
V} Par<jue chaqueño. 

VI} Parque parpeano-puntano. 
VI 1) Parque mesopotámico. 

VIII} Monte occidental. 

No se enumeran en esta clasificación las este
pas patagónica y puneña por carecer de masas 
arbóreas significativas. Tampoco se incluye la es
tepa pampeana, por carecer prácticamente de bos
ques espontáneos, aunque posee condiciones eco
lógicas favorables para la implañtaéión de bosques 
artificiales. 

En el mapa de áreas de formaciones forestales 
se establece la ubicación geográfica de cáda una 
de las mismas, cuyas características básicas son 
las siguientes: 

Selva misionera: Ocupa una superficie aproxi
mada de 2.150.000 hectáreas. Es una formación 
selvática subtropical húmeda, caracterizada por la 
presencia de helechos arborescentes, lianas y epí
fitas. 

Las principales especies existentes son la gra
pia, el pino paraná, palo-rosa, guatambú blanco, 
cancharana, cedro misionero, peterebí, timbó, in
cienso, laurel negro, canela loro, guaica blanca, 
anchico colorado, virapitá y lapacho negro. 

Selva tucumano-boliviana: Abarca una superfi
cie aproximada de 2.600.000 hectáreas. Los facto
res geográficos determinan pisos de vegetación 
forestal, que varían a medida que se asciende, y 
que son los que se detallan con sus especies 
correspondientes: 

a} Piso de baja montaña: cedro salteño, cebii 
colorado, lapacho rosado, urundel, quina, afata, 
mora, palo blanco, palo amarillo y tarco. 

b} Piso de media montaña: palo barroso, nogal 
criolo, cedro coya, timbó, tipa blanca y roble criollo. 

c} Piso de alta montaña: pino del cerro, aliso 
del cerro, palo barroso y queñoa. 

Selvas en galería: Sauce criollo, inga, timbó 
colorado, aliso del río, caña fístula o ibirapitá, la
pacho, sangre de drago y laureles. 

Bosques subantárticos: Se dividen en dos zonas, 
con sus especies respectivas: 

a} Zona septentrional o bosque vald•viano: len
ga, coihue, pehuén, raulí, ciprés, roble pellí, alerce 
y ñire. 

b) Zona meridional o bosque magallánico, lenga 
y guindo. 

La lenga es una especie con aptitud para el 
aserraje, debobinado, aglomerado y pastas celu
lósicas. 

Parque chaqueño: Dada su extensión, se divide· 
en distintas zonas: 

a} Oriental húmeda: urunday, lapacho negro, que
bracho colorado chaqueño, quebracho blanco, gua
yaibí, espina corona y algarrobo negro. 

b} Occidental seca: quebracho colorado santia
gueño, quebracho blanco, itín, guayacán y palo 
santo. 

c} De transición o intermedia: quebracho colo
rado chaqueño y santiagueño, urunday y lapacho. 

Parque pampeano puntano: caldén, arrobo ne
gro, chañar y molle. 

Parque mesopotámico: ñandubay, algarrobo ne
gro, quebracho blanco, churqui, urunday, lapacho 
negro, chañar y molle. 

Monte occidental: retamo, algarrobo negro, al
garrobo blanco, visco y brea. 
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Bayer Argentina S.A. acaba de 

inaugurar en Zárate, provincia de 

Buenos Aires, una planta p;;ira 

la fabricación de bicromato de 

sodio. Las inversiones realizadas 

ascendieron a u$s 25.000.000, ci

fra que no incluye los costos 

iniciales y de financiación. 

La nueva planta tiene una ca

pacidad de producción de 18.000 

toneladas anuales de bicromato 
de sodio, que se utiliza en la 

fabricación de sulfato de cromo 
para la industria del cuero y de 

ácido crómico para galvanotéc-

' nica, así como para pigmentos. 
La capacidad ha sido calculada 

de forma tal que pueda cubrirse 

el total de los requerimientos 
del mercado nacional a 'largo 

plazo. Ello implica que en un 

futuro no serán necesarias las 

importaciones de bicromato de 

sodio, previéndose además, la 

exportación del producto. 

Con esta inversión, que repre

senta la primera etapa de un 

plan de inversiones a largo plazo, 
la empresa ha creado 'nuevas 

fuentes de trabajo en la zona, 
tanto por las nuevas plazas a 
ocupar· (180 aproximadamente), 

como por las obras realizadas 

por empresas argentinas, tenien

do en cuenta que más del 80 % 

de las instalaciones son de fa
bricación nacional. 

TRAYECTORIA DE.LA EMPRESA 
EN EL PAIS 

Bayer se inició en la Argentina 
en el año 1911, con la creación 

de la empresa "Federico Bayer 
& Co." que apenas un año más 

tarde instaló la primera máquina 

tableteadora de aspirina, produc

to que se considera uno de los 
más importantes de la firma. 
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Vista parcial de un laboratorio tecnológico. 

Industria Química 

INAUGUROSE 
UNA PLANTA DE 
BICROMATO DE SODIO 
Bayer Argentina S. A. 

Durante las dos guerras mun

diales se produce una interrup

ción en el abastecimiento de 
materias primas y las activida

des de la empresa se reanudan 

recién en 1950, primero bajo el 
nombre de "Proindar" (Pro In
dustria Argentina) y a partir de 

1964 bajo el nombre de Bayer 
Argentina S.A. Con anterioridad 

se habían adquirido diversas so-

ciedades de producción, entre 
ellas Coloidal S.A., en 1956, em
presa dedicada a la elaboración 
de curtientes sintéticos y curtien

tes- al-- cromo y otros productos 

para la industria del cuero. La 
fusión de Coloidal y Bayer se 
produjo en ese a'ño. También ha
ce· 24 años se funda Anilsud S.A., 

juntamente con la Compañía 

Química, como primera planta 



Aspecto de la nueva planta de Bicromato de Sodio inaugurada 
el 13 de noviembre de 1980, en Zárate. 

productdra de colorantes en ·el 

país y Salix S.A., doode se fa
brica ácido salicílico, materia 
prima para la fabricación de as
pirina. 

En la década del 60 comienza 

la fabricación de productos vete

rinarios ~n Berazategui y de pro

ductos ~grícolas en San Isidro. 

En 1973 se adquiere en Zárate 
(donde se encuentra la planta 
recién inaugurada), un terreno 
de 100 hectáreas, con el pro
pósito de coricentrar allí las ac
tividades productivas de la em
presa, lo cual le permite cumplir 
con las qisposiciones legales so
bre la erradicación industrial. 
La ubicación del terreno sobre 
una margen del río Paraná per

mite, tanto la descarga de ma-

terias primas como el embarque 

de productos destinados a la ex

portación. 

ORGANIZACION Y VENTAS 

La empresa consta de nueve 
divisiones: productos químicos 
inorgánicbs; productos químicos 
orgánicos; productos para cau
cho, plásticos, poliuretanos, co
lorantes y fibras; productos agrí
colas; productos farmacéuticos 
y productos veterinarios. 

En la actualidad el número de 
productos que ofrece al mercado 
local, asciende aproximadamen
te a 1.100, con lo que cubren 
ca'si todas las ramas de la in
dustria. En el sector químico, 

Bayer Argentina ocupa el sexto 

lugar, ubicándose, por volumen 
de ventas, entre las 100 prime

rns industrias a nivel nacional. 

En cuanto a la evolución ·de 

las ventas, 1979 se mostró favo
rable alcanzando las mismas un 

total de 54 millones de dólares, 

a los que cabe agregar 71 millo

nes de dólares en concepto de 

ventas a comisión, especialmen
te de productos químicos. 

Para el corriente año, las ven
tas ascendieron al 30 de setiem

bre a 77 millones de dólares. El 

mayor aumento se produjo en la 
venta de productos veterinarios 

y farmacéuticos. 

PERSPECTIVAS DE INVERSION 

Para 1981 se han aprobado, 

hasta el presente, inversiones en 

el orden de los 13 millones de 
dólares. Las inversiones realiza
das en 1979 sumaron 8,5 millo

nes de dólares y alcanzaron en 
1980, 16,5 millones de· dólares. 

El empleo de tecnología mo
derna, la modernización de las 
instalaciones y el desarrollo de 
nuevos productos, son las bases 
que asegurarán un creciente de
sarrollo de la empresa, que ac
tualmente ocupa 1.050 personas 
y que, con el funcionamiento de 
las nuevas plantas en Zárate, tie
ne previsto aumentar en los pró
ximos dos años a más de 1.300. 

Por otra péÍ'rte, para fin de 
1980 estarán finalizados los es
tudios realizados por geólogos de 
ese complejo industrial en cuan
to a cantidad y calidad de cre
mita (materia prima que actual
mente se importa) existente en 
el país. 
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La realización del aprqvechamiento múltiple 
Yacyretá (ver N9 94), que la Argentina está lle
vando adelante junto con la República del Para
guay, significará no solo extraerle al Alto Paraná 
2.600 MW de potencia firme y mejorar la navega
ción en el curso superior del gran río, sino tam
bién. lograr la transformación económica de una 
región a partir del comienzo de las obras. 

El mero hecho de construir la presa que for
mará un embalse de 172.000 hectáreas permitirá 
aumentar al doble la producción pesquera. 

Es de señalar que el complejo se está erigiendo 
a 80 km al oeste de Posadas, ciudad capital de 
Misiones.· La represa tendrá una longitud aproxi
mada de 70 km, con una altura variable que al
c~nzará ~ un máximo de 40 m en el cierre prin
cipal del río. 

La formación del embalse, por otra parte, ge
nerará un movimiento de población, puesto que 
al inundarse algunas áreas de la provincia misio
nera los habitantes de las mismas deberán ser 
relocalizados. Aproximadamente 1.400 hectáreas 
.de la ciudad de Posadas quedarán anegadas de
biendo trasladarse de lugar unas 21.400 pers~nas. 
Otro tanto ocurrirá con unas 1.400 personas del 
sector rural. 

También se producirá el desplazamiento de fá
bricas de maderas, aserraderos, frigoríficos, cur
tiembres y otras industrias así como la relocali
z~ción de instalaciones ferroviarias, portuarias y 
viales y establecimientos públicos (escuelas, tem
plos religiosos, centros deportivos, etc.). 

De este modo, además de la construcción de 
nuevas viviendas y edificios para reemplazar a 
los aludidos, se deben construir otras 2.800 uni
dades para albergar a los que desarrollarán ta
reas permanentes en el complejo. 

Todo este movimiento producirá un gran im
pulso a todas las industrias vinculadas a la cons-
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trucción, incrementándose. considerablemente la 
demanda de productos básicos como ladrillos, bal
dosas, premoldeados de hormigón, aberturas me
tálicas, caños de cemento y otros. 

Dada la magnitud de la demanda derivada de 
_la construcción del proyecto, las empresas abas
tecedoras deberán contar con un buen grado de 
desarrollo tecnológico y alta capacidad para re
solver planteas no tradicionales, como así tam
bién un alto nivel de producción en términos 
cuantitativos y cualitativos. 

Con respecto a la realización de la obra civil 
de Yacyretá, el volumen previsto de los mate
riales a utilizar pueden dar una idea del movi
miento económico que el mismo generará 

' 

Para el aprovechamiento serán requeridos apro- ~ 
ximadamente un millón de toneladas de cemento, f 
es decir, dos meses de la producción argentina 
actual; se necesitarán producir 3.100.000 m~ de 
hormigón armado, en el que además del millón 
de toneladas de cemento se necesitarán 155.000 t 
de acero. 

Igualmente se necesitarán 700.000 t de combus
tibles para maquinarias de construcción y 120.000 t 
de maderas, tales como cedro, pino y lapacho, 
especies que están disponibles en el área del 
proyecto .. 

El volumen de relleno y terraplenes para la 
presa de tierra será del orden de 81 millones de 
mª, con la consiguiente movilización de grandes 
maquinarias y equipos en estas actividades. 

En otro orden, se calcula que Yacyretá utilizará 
aproximadamente 30.000 hombres-año a lo largo ' 
del período áe construcción. En el momento pico 
de la obra, estimada para 1985, estarán trabajando 
aproximadamente 8.000 personas. Esto implica que 
para prestar servicios a todas las familias que se 
radicarán en el área del proyecto se necesitará 
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Villa permanente en ltuzaingó, Argentina, para los trabajadores en Yacyretá. 

Construcción del puente sobre el brazo Aña Cuá. 
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desarrollar una infraestructura de comercios, edu
cación y salud, que tendrá un efecto multiplicador 
para la región, por la demanda de alimentos y 

· otros productos. 

Todo lo expresado significará, igualmente, el 
pleno empleo de capacidad instalada en la zona 
y la posibilidad de una utilización eficiente. 

El nivel de actividad promovido por Yacyretá 
generará, por lo tanto, un efecto expansivo de la 
actividad económica regional. Tal efecto, deriva
do de recursos disponibles, constituye un bene
ficio indirecto, cuantificable a través del multipli
cador de la inversión, mientras que la mayor OCU·· 

pación de la mano de obra estimulará el consu
mo global. 

electrorri1ecánico y la construcción de las obras 
electromecánicas del Aguapey (sistema de bom
beo para evitar la inundación de la cuenca del 
arroyo del mismo nombre). 

BENEFICIOS INDIRECTOS 

Pero los beneficios del proyecto para la región 
no finalizan con la construcción del mismo. Para 
entonces el saldo será contar con gran cantidad 
de energía eléctrica, una mano de obra con ma
yor entrenamiento y capacidad laboral y un em
presariado que durante los años de la construc
ción habrá desarrollado una experiencia dispues
ta a ser volcada a actividades factibles a partir 
de la nueva situación creada. 

Las provincias beneficiadas ya han comenzado 
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Además de las relocalizaciones y la obra civil 
principal, que serán los contratos que demanda
rán más bienes a la región, la construcción del 
proyecto requiere de otras partes como · son el 
equipamfonto de generación (20 grupos turboge
neradores para una primera etapa), equipamiento 

estudios y desarrollado tareas para optimizar el ' 
aprovechamiento de las ventajas del proyecto. 

De las industrias tentativas que pueden desa
rrollarse en plenitud tras la obra figuran las rela-
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cionadas con fa alúmina, el bióxido de titanio y 
el óxido férrico. En todos estos casos se trata d.el 
aprovechamiento de la riqueza metalífera conte
nida en las tierras lateríticas de la provincia de 
Misiones. 

De acuerdo con la información disponible, los 
yacimientos existentes coritienen 20 o/o de alúmi
na, 38 o/o de óxido férrico y 3 o/o de bióxido de 
titanio. 

La disposición de energía eléctrica, por otra 
parte, posibi ~itará la elaboración de minerales de 
hierro en hornos eléctricos para la obtención de 
arrabio. El proyecto puede complementarse con 
el anterior, utilizando el óxido férrico como ma
teria prima. 

Si se supone la utilización de hornos de arco, 
en la zona podría instalarse una planta con capa
cidad de producción de 120.000 t anuales de ace
ros, donde el arrabio proveniente del proyecto an
terior podría utilizarse como materia prima. 

~ ___ _,, ... ~--.,.,.,,.,.. __ ,, 
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La energía de Yacyretá facilitará también la ela
boración, por ejemolo, de abrasivos como el esme
ril, utilizando corindón (óxido de aluminio), que 
puede producirse con alúmina extraída de tierras 
lateríticas misioneras y de carburo de silicio a par
tir del sílice también extraido del lugar o de ya
cimientos de arena con alto contenido de dicho 
mineral. 

OTRAS INDUSTRIAS 

Junto a las anteriores existen otras industrias 
de amplias perspectivas. Por ejemplo, la instala
ción de plantas integradas para elaborar tercia
dos, madera aserrada y aglomerados, cuya capa
cidad de producción s-ería de 100.000 t anuales. 
La integración permitiría el aprovechamiento to
tal de la materia prima y la utilización conjunta 
de maquinarias. 

La industrialización de· la soja, para producir 
narina, aceite y margarina como producto adicio
nal, es otra posibilidad. De acuerdo con las pers
pectivas de los mercados interno y externo y la 
disponibilidad futura de. materia prima, es facti
ble instalar en la provincia una planta que pro
cese 20.000 t de s'<;>ja. 

Eri la misma línea podría integrarse con la ela
boración de harina de soja una planta procesado
ra de alimentos balanceados, por el alto conte
nido de proteínas del oleaginoso, que es muy uti
lizado para la preparación de los mismos. 

La industrialización del café es otra posibilidad 
puesto que las condiciones edafofógicas y climá
ticas son similares a las principales zonas produc-
toras del Brasil. · 

Por ende, la radicación de este grupo de indus
trias en la zona de influencia de Yacyretá produ
cirá una serie de efectos positivos, pues casi to
das las industrias utilizarían insumos de origen 
local, lo que induciría al desarrollo de los secto
res correspondientes. 

En cuanto a los efectos del embalse, se produ
cirá un mejoramiento de la estructura urbana y 
de las vías de acceso, circulación y penetración. 
En segundo lugar, la definición de un límite la
custre, claro y preciso, mejorará apreciablemente 
las actuales condiciones de salubridad ambiental. 

El turismo en la zona del proyecto recibirá un 
importante impulso dado que la represa y el gran 
lago a formarse se convertirán en un atractivo 
más, en una provincia que ya cuenta con impar-

. tantes y magníficas atracciones turísticas. 

35 



Cffeu~/A ~lE ~~~[))~~: Mffeu~ lE~~~G~/A 

Y! ~GlUJA ~~~!º\ ~~lE<GJ(Q) 

Seis consorcios de empresas 
nacionales e internacionales pre
sentaron ofertas en la licitación 
para los servicios efe ingeniería; 
la realización del proyecto de la 
central hidroeléctrica y la direc
ción e inspección de las obras 
del complejo Casa de Piedra, so
bre el río Colorado. 

Este aprovechamiento, que co
menzará a construirse por acuer
do de las provincias de Buenos 
Aires, La Pampa y Río Negro, es 
de uso múltiple. Su finalidad 
prioritaria será la de regular las 
aguas del río Colorado, permi
tiendo el desarrollo agropecuario 
de 300.000 hectáreas, el control 
de crecidas, el abastecimiento 
de agua potable y la generación 
de energía eléctrica. 

Como muchos de Jos ríos del 
país, el Colorado nace de las ver
tientes cordilleranas, én la con
fluencia de los ríos Grande y Ba
rrancas. Tras recorrer hacia el 
este una distancia de 922 km y 
cruzar las provincias de Mendo
za, Neuquén, Río Negro, La Pam
pa y Buenos Aires, desemboca 
finalmente en el Atlántico. Su 
caudal medio anual es de 138,8 
m'1/seg. y a lo largo de su curso 
se extienden las vastas planicies 
nord-patagónicas así como nu
merosos valles y planicies aptos 
para riego. La población exis
tente en los valles fértiles del 
Colorado alcanza hoy día a 37.000 
habitantes. Con la construcción 
de Casa de Piedra se prevé que 
este crecerá a 205.000 habitantes. 

EL PROYECTO 

Como cierre principal del com
plejo Casa de Piedra se ha pre
visto la construcción de una pre
sa de tierra de 11 km de longitud 
Y una altura máxima de 14 m. 
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La presa formará un espejo de 
agua que abarcará 36.000 hectá
reas, embalsando 4.000 Hmª de 
agua. 

El dique tendrá un aliviadero 
consistente en tres compuertas 
de 11 m de ancho y 9,7 m de 
alto, a fin de facilitar la evacua
ción de un caudal máximo de 
agua de 1750 m~/seg. Contará, 
también, con una derivación pa
ra el sistema de riego proyecta
do, con sus válvulas, conductos 
blindados, obra de toma, com
puerta de operación, edificio de 
mando y de servicio. 

Respecto de la central hidro
eléctrica, tendrá una potencia 
instalada de 60 Mw, sobre la ba
se de dos grupos de turbina del 
tipo Kaplan que permitirá una 
una generación media de 220 
GWh anuales. El mercado prin
cipal para la colocación del cau
dal energético será el Alto Valle 
del Río Negro. 

En tanto, se encuentran ya 
adelantadas las obras corres
pondientes a la villa que alojará 
a obreros, empleados y personal 
directivo de Casa De Piedra. 

En el lugar se prevén facili
dades para 2.500 personas, in
cluyendo viviendas individuales, 
pabellones, cines, correo, banco, 
club, destacamento policial, su
permercado, centro comercial, 
cuartel de bomberos, terminal dE: 
ómnibus, escuela, confitería, bal
neario, iglesia, hospital, y los edi
ficios técnicos y administrativo~ 
de la obra. 

CONSECUENCIAS 

Según los estudios prelimina
res, la puesta en riego de 300.000 
nuevas hectáreas podrán signifi
car al país un ingreso medio 

anual de 175 millones de dólares 
en lugar de 88 millones que esas 
tierras hubieran representado sin 
las mejoras de agua. 

A raíz de la construcción de 
Casa de Piedra en su zona de 
influencia se efectuarán nuevos 
parcelamientos y divisiones in
ternas de futuras chacras. Esto 
implicará levantar unos 19.000 km 
de alambrados. Además se re
querirá instalar una capacidad 
de almacenamiento y/o manipu
leo de granos del orden de las 
3SO.OOO toneladas. 

Por otrci pqrte, el pleno desa
rrollo de las 300.000 ha. generará 
un parque de maquinaria agríco
la equivalente a 2~500 tractores y 
su correspondiente equipo. 

Para el desarrollo agrícola el 
consumo medio de fertilizantes 
podrá alcanzar a 55.000 tonela
das anuales. 

EMPRESAS OFERENTES 

En la licitación· de esta obra 
se presentaron los siguientes 
grupos de empresas: Consorcio 
Carbel, integrado por las firmas 
Societe de Traction et Electrici
te, Consultoría Osear G. Grimaux 
y Asociados, Estudios y Proyec
tos S.R.L. Coa SC, Tito Murgia y 
Asociados S.A. Consultora; lnco
nas, Bo'.ognese y Moretto, Chas 
T. Main; Consorcio Cocapi, inte
grado por las firmas Kaiser Engi
neers lnternational, Acquasolum, 
lngeneco, profesionales integra
dos; latasa, Tams, Gibbs; Latino
consult, Franklin Consult, Lah
meyer, Alten S.A.; Consorcio Co
cap integrado por las firmas Ade, 
Harza, Tetnoproyectos, Codra, ln
terconsult, lth. 
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Energía -CON EL DIQUE ''EL CHANAR'' 
COMPLETOSE 
EL APROVECHAMIENTO 
DE CERROS COLORADOS 

Tras la finalización de las obras 
de la presa compensadora "El 
Chañar" el último día de octubre 
quedó oficialmente inaugurado 
el aprovechamiento hidroeléctri
co y de regulación de caudales 
Cerros Colorados sobre el río 
Neuquén. 

Es menester señalar la impor
tancia de aquellas obras, puesto 
que constituyen básicamente los 
instrumentos de regulación de 
caudales, de un río que se ca
racterizó siempre p·or sus gran
des crecidas, que ocasionaron 
en los desbordes cuantiosos da
ños económicos en su zona de 
influencia. 

Precisamente la función de di
cho sistema fue puesta a . prue
ba entre fines de junio y princi-

. píos de julio. En ese período se 
registró la crecida de caudal más 
grande que se tiene conocimien
to desde principios de siglo 5.700 
m3 por segundo .. 

CARACTERISTICAS 

Del complejo hidroeléctrico El 
Chocón - Cerros Colorados, las 
obras de Planicie Banderita y 
su compensador El Chañar con
forman el último binomio. El 
primero está integrado por la 
presa hidroeléctrica El Chocón 
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(en funcionamiento desde 1972) 
y el dique compensador Arroyito 
que se tiene previsto habilitar 
en 1982. Ambos sobre el río Li
may. Los ríos Neuquén y Limay, 
por último, al confluir dan naci
miento al Río Negro que desem
boca en el Atlántico. 

El aprovechamiento de Plani
cie Banderita se basa en la uti-
1 ización de dos depresiones na
turales que semejan gigantescos 
cuencos y sirven para embalsar 
el agua. De esta manera, el 
curso del río Neuquén es des
viado artificialmente, por medio 
de un dique, hacia tales depre
siones a su vez separadas en
tre sí por una loma. Luego, el 
agua embalsada es escurrida por 
medio de un canal hasta la cen
tral hidroeléctrica, la cual resti
tuye el caudal al cauce del Neu
quén aguas abajo. 

Puede indicarse, entonces, que 
el aprovechamiento consiste en 
el desviador de aguas situado en 
Portezuelo Grande (un dique de 
3 kilómetros de longitud y una 
altura de 15 metros, complemen
tado por un canal de derivación 
de 200 metros de largo y 30 me
tros de altura); las cuencas de 
embalse Los Barreales y Mari 
Menuco, cuyos espejos de agua 
pueden legar a cubrir 610 kr:n2 

cuando llegan a su capacidad 
máxima de embalse de 43.00Ci 
Hm3 ; Los diques de tierra de Lo
ma dé la Lata de 3,8 km de lon
gitud y un canal de vinculación 
de 1,6 km; la central hidroeléc
trica Planicie Banderita, con una 
potencia instalad.a de 450 Mw. 
El agua llega a sus turbinas por 
medio de un canal de aducción 
de 2,5 km, cayendo luego (salto 
útil) desde una altura de 69 
metros. 

Este aprovechamiento es com
plementado con El Chañar, una 
presa compensadora de 6,3 km 
de largo y 14 metros de alto que 
permite embéÍlsar hasta 25 Hm3• 

Este compensador, situado a 9,5 
km de la central Planicie Bande
rita y a sólo 55 km de la ciudad 
de Neuquén comenzó a cons
truirse en 1977. Quedó termi
nado en agosto último. Es de 
señalar que en este lugar tam
bién se instaló una toma de 
riego para servir al área de pro
ducción frutícola aledaña. 

La inauguración oficial del sis
tema de regulación de aguas e 
hidroenergético coincidió con el 
139 aniversario de la creación de 
la empresa Hidroeléctrica Nor
patagónica (Hidronor) S.A., de 
capital estatal y a cargo de esas 
obras. 
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Instalación de colectores en el "Hotel de los 
Camioneros" en Olavarría, provincia de Buenos Aires; .,. 

~lE:CClLD~~(O)~ [D)lE: lE:~lE:~GílA 
~(O) CCCO>~VlE:~CCíl(O)~Al 

Como consecuencia de la crisis energética mun
dial, la humanidad se ha visto colocada frente al 
imperativo de río desaprovechar ninguna de las 
fuentes energéticas· que la naturaleza le brinda. 

Una de estas fuentes es, sin lugar· a dudas, la 
energía solar, recurso energético no convencional 
e inagotable. Su enorme ,potencial no es novedad, 
pero lo que se busca es cómo hacerlo técnica y 
económicamente aprovechable. · 

En distintos lugares del mundo, se están llevan
do a cabo investigaciones científicas y tecnológi
cas vinculadas a la energía solar en sus distintos 
aprovechamientos: transformación en energía ca
lórica, en energía eléctric·a, etc. 

La> Argentina no ha permanecido al margen, 
siendo destacable a este respecto la actividad que 
se lleva a cabo en organismos estatales así como 
en el sector privado. 

L~ empresa EMEGE S.A., Avellaneda 1333 -1405 
Capital Federal, dedicada a la fabricación de arte
factos para el acondicionamiento térmico de edi
ficios, viviendas, oficinas, etc., comenzó en 1976 
la investigación de· ·1a energía solar, referida es
pecialmente a su conversión en energía calórica: 
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calentamiento de agua a través de colectores 
planos. 

La seriedad con que ha abordado el tema se J 
debe a que la energía solar es un recurso muy ,. 
importante en pleno desarrollo y su deficiente 
utilización le puede restar importancia a su real 
potencial. 

Es así como el Departamente de Ingeniería de 
la empresa cuenta con profesionales y técnicos 
capacitados, quienes llevan adelante la investiga
.:ión y experiencia piloto relacionada con la fabri
cación de distintos tipos de colectores solares 
planos. Para poder lograr una experiencia más 
completa y confiable ha habilitado un laboratorio 
de energía solar. 

Además, ha desarrollado un banco de prueba 
construido integralmente en la planta industrial 
de la empresa, qu~ cuenta con los adelantos que 
la tecnología moderna exige para tales activi'dades. 
Permite, a través de los resultados que se logran, ~ 
determinar el grado de confiabilidad de los colec-
tores que produce la empresa. 

Los parámetros que analizan son: temperatura 
de entrada y salida del agua. diferentes caudales 



Armado de un colector. 

del fluido, distintos tipos de pinturas absorbentes 
que cubren los colectores y la aplicación de los 
distintos sistemas de aislación. 

La firma ha gestado cursos internos de capaci
tación para la formación de recursos humanos y 
entrenamiento del ·personal técnico y jerárquico 
basado especialmente sobre energía solar. 

Otro aspecto importante es la difusión del tema 
a través de la revista "Energía y Hábitat" cuya 
entrega se dirige a especialistas e interesados. 

En esta primera etapa de producción están fa
bricando colectores planos adaptables a distintas 
zonas -con vidrio doble para regiones muy frías 
y vidrio simple para el resto del país- con siste
ma de bombeo a termosifón según el tamaño del 
sistema, con intercambiador de calor directo. 

La eficiencia y confiabilidad de este producto 
abrirá nuevos caminos, uno de ellos su utiliza
ción en la explotación agropecuaria. 

f La investi'gación comenzada hace unos cuatro 
años y la puesta del producto en el mercado den
tro del presente año, indican el grado de compro
miso que la empresa ha ~ontraído. 

Con este producto, EMEGE completa su tradi-

Gabinete del laboratorio 
solar de la empresa. 

cional línea de ·calefactores individuales a gas y 
de sistemas centrales de calefacción por aire. 

El reconocimiento dé la calidad de estos pro
ductos ha sido evidente en muestras internacio
nales donde se ha podido demostrar su equipa
ración con los mejores niveles especializados. 

En la actualidad la empresa incursiona con éxito 
en los países de la región donde las condiciones 
para la calefacción a gas son propicias. · 

Es relevante dentro de su línea, un modelo de 
artefacto especialmente diseñado para funcionar 
dehtro de dormitorios sin enrarecer las condicio
nes de habitabilidad, siendo totalmente inocuo su 

·funcionamiento permanente durante el prolongado 
período invernal. 

Siempre tras el objetivo de un racional uso de 
la energía, el desarrollo actual de las investiga
ciones de la 1 ínea tradicional ha permitido obtener 
una substancial eficiencia en el aprovechamiento 
del combustible entregado. 

Los estudios realizados hasta el presente, así 
como la experiencia adquirida por la empresa, 
colocan a la misma en condiciones de satisfacer 
la demanda internacional. 
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Antes de fin de año, en las 
proximidades del puerto de Bue
nos Aires, se prevé estará en 
funcionamiento el primer eleva
dor de granos flotante del país, 
con el que se procurará acelerar 
el despacho de cereales por vía 
marítima. 

La unidad está siendo construi
da en Astilleros Corrientes S.A. 
para la firma Del Bene S.A., es-
pecializada en la comercializa
ción de cereales en el mercado 
mundial. Una segunda unidad, la 
empresa propietaria espera po 
nerla en actividad aproximada 
mente 90 días después. 

Montado sobre una barcaza, et 
elevador flotante tendrá una ca
pacidad de carga de 500 tone-

ladas por hora, la cual será 
ampliada al doble cuando simul
táneamente actúe el segundo 
equipo. 

La firma piensa ubicar a am
bos a la altura de Belem de Es
cobar, zona del Paraná donde los 
buques de ultramar tienen sufi
ciente profundidad de calado pa
ra desplazarse a carga completa. 

CARACTERISTICAS 

El elevador t1otante es básica
mente una barcaza silo de 1500 
toneladas que actúa como reser
va para mantener la operación 
ininterrumpida mientras sale de 
su costado una barcaza y llega 
otra con granos. En su centro 

fElfE~ A[Q)(Q)~ fFl(()1 A~f fE 

se erige una torre de 30 metros 
de altura con dos brazos. Uno 
de ellos aspira neumáticamente 
la carga de las barcazas y la 
transfiere al buque, previo paso I 
por una limpiadora que quita to- ' 
das las impurezas, y por una ba
lanza que da el peso realmente 
cargado en el buque. 

Además de la carga de cerea
les, el elevador proporcionará a 

· la nave combustible y agua po
table para su travesía de regre
so. Esto evitará que deba dete
nerse luego en el Pontón Reca
lada para dicha operación. 

Según lo tiene previsto la fir- ' 
mo propietaria, toda operación 
descarga de las barcazas y car-

~ A~A lA <C~~~A [Q)fE (CfE~fEAlfE~ 
Como este será el elevador flotante que funcionará en el país. 



' 

I 

ga a los buques estará bajo la 
responsabilidad de una sola per
sona. Esta desarrollará su acti
vidad desde un tablero central 
de comando. 

La descarga de las barcazas 
se efectuará mediante un brazo 
de 16 metros de alcance, lo cual 
le permitirá operar con naves 
de hasta 32 metros de manga 
que todavía no existen en el 
país. Al respecto, en la actuali
dad las naves que están operan
do no sobrepasan los 20 metros, 
diferencia que le brinda a la em
presa operadora del elevador un 
amplio margen para trabajar en 
el futuro con buques de un an
cho mayor. 

En cuanto al brazo mayor del 

e!evador, tiene un largo de 22 me
tros. Es decir, se lo puede ubi
car en la mitad de un barco de 
44 metros de manga. Cada bra
zo, por otra parte, tiene un radio 
de giro de 180 grados, lo cual 

-permite una fácil estiba y reduce 
otro costo al minimizar los movi
mientos para llegar a cada bo
dega. 

APROVISIONAM 1 ENTO 

Respecto del sistema operati
vo del elevador, se trata de for
mar una cadena de aprovisiona
miento con barcazas que traen 
los granos desde los diversos 
puertos del Paraná hasta el cos
tado del elevador. De esta ma-

Brazo de absorción de granos. 

nera, la función básica del siste
tema consistirá en completar los 
buques que suben por el Paraná 
y retornan luego a Buenos Aires 
con un calado de 25 a 28 pies. 

Los dos elevadores operando 
simultáneamente tendrán una ca
paci.dad de carga de 1000 tone
ladas de granos por hora, agili
.zando notablemente el despacho 
de cereales respecto de los sis-

' temas tradicionales. 
En cuanto a las barcazas que 

habrán de aprovisionar a los ele
vadores, podrán ser descargadas 
en un tiempo record de 3 horas, 
lo cual significa un mayor giro 
de las mismas con lo que se 
obtendrá un abaratamiento en su 
costo operativo. 

La empresa propietaria y ope
radora de los elevadores flotan
tes ha confiado en el buen éxito 
inicial de ese sistema que se 
implanta por primera vez en el 
país. 

Según los estudios prelimina
res de factibilidad que ha reali
zado, para cargas comparables 
tipo "bulk" transportadas a me
dianas o grandes distancias, ob
tuvieron como resultado que, lo 
que en un buque cuesta 1, en 
una barcaza cuesta 2, por ferro
carri I 7 y por camión 32. 

Tales cálculos fueron los que 
esencialmente alentaron a los 
directivos de la firma 'a llevar 
adelante el desarrollo del pro
yecto cuya habilitación está pre
visto para antes de fin de año. 

Cabe señalar que si. bien no 
se conocen aún en la Argentina, 
en la actualidad están funcionan
do' en el· norte de Europa, en el 
río Mississippi de los Estados 
Unidos y en Brasil. 
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EXPORTACIONES ARGENTINAS 

Producto Destino Firma exportadora Dirección I 
HARINA DE HUESOS Reino rJnido Tritumol SAIC Corrientes 456 

1366 Capital Federal 

PIEZAS Y PARTES PARA Cuba Ruedas Cimetal SA Santa Fe 4949 
EQUIPOS DE TRANSPORTE (,- 1060 Capital Federal 
AUTOMOTOR 

VALVULAS PARA Australia Penn Controls Roca 3549 
SEGURIDAD Argentina SAIC 7545 Ombú - Bs. Aires 

HERRAMIENTAS Finlandia Hughes :ool Co SACIFI Maipú 942 
1340 Capital Federal 

EXTRACTO DE QUEBRACHO Indonesia lndunor SA Cerrito 1136 
1010 Capital Federal 

CUEROS CURTIDOS Yugoslavia Producuer SA Córdoba 1351 
AL CROMO 1372 Capital Federal 

ALUMINIO EN CARRETELES Holanda Guilford Argentina SA Corrientes 2068 
1045 Capital Federal 

QUESOS REGIANITO Y EE.UU. S.A. Luis Magnasco San José 1644 
SARDO & Cía. Ltda. 1136 Capital Federal 

PARTES PARA MAQUINAS Grecia Manuel San Martín Ruta 5 - Km. 101 
LAVADORAS DE BOTELLAS SAIC 6600 Mercedes 

Prov. de Buenos Aires 

MATES CON VIROLA Líbano Martín y Cía Ltda. SA M. de Oca 1526 
METALICA 1271 Capital Federal 

DISOLUCION A BASE DE Francia Michelín Argentina SA Lascano 5130 
CAUCHO NATURAL PARA 1417 Capital Federal 
REPARACION DE 
NEUMATICOS EN CALIENTE 

TORNILLOS EE.UU. lmar SA V. de Luján 1351 
1875 Wilde 
Prov. de Buenos Aires 

TORNOS AUTOMATICOS Hong Kong Industrias Camporesi T. Leuquén 1350 
SACIFI 1678 Caseros 

Prov. de Buenos Aires 

MAQUINAS PARA Singapur IBM Argentina SA Av. R. S. Peña 933 
ESTADISTICAS 1035 Capital Federal 
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EXPORTACIONES ARGENTINAS 1\~.i'~~ 

' 
Producto Destino Firma exportadora Dirección 

REPUESTOS Y PARTES Paquistán Rectificaciones Girardot 1429 
PARA LOCOMOTORAS Buenos Aires SA 1427 Capital Federal 
ELECTRICAS 

MIEL DE ABEJAS Japón Times SA Bolívar 391 
1066 Capital Federal 

CERRADURAS Francia Organización Rench L. M. Drago 668 
SAIC 1609 Boulogne 

Prov. de Buenos Aires 

PIEZAS PARA TUBERIA El Salvador Dálmine Siderca SAIC L. N. Alem 1067 
DE PETROLEO 1001 Capital Federal 

AROS PARA INDUSTRIA India Cameron lron Works Talcahuano 736 
DE ACEITE Argentina SAIC 1391 Capital Feedral 

LLANTAS Tailandia Firestone Argentina Antárt. Argentina 2715 
1836 Llavallol 
Prov. de Buenos Aires 

FUSIBLES DE RETORNO -Rep. Federa~ Industrias Sica SAIC 25 de Mayo 1200 
de Alemania 1824 Lanús 

Prov. de Buenos Aires 

MATERIAS COLORANTES Perú Antarsa - Primera Lavalle 1425 
Fábrica Argentina 1048 Capital Federal 
de Anilinas 

HARBOARD Barbados Fiplasto SA Maipú 942 
1340 Capital Federal 

BOMBAS ROTATIVAS Brasil Telmec SRL Estero Bellaco 569 
1708 Morón 
Prov. de Buenos Aires 

MOTORES ELECTRICOS Kenia Czerweny Hnos. Perú 1067 
1068 Capital Federal 

ANILINAS Italia Vilmax SA Ruta 8 - Km 24,5 
Prov. de Buenos Aires 

MANUFACTURA DE España Juan L. Tito y Cía. SRL Malabia 1951 
PI EDRA. MARMOL 1414 Capital Federal 

GRASA DE CERDO Bolivia Frigorífico Almagro Av. Vernet 62 
SAIC 1424 Capital Federal 

I ETIQUETAS Hong Kong Mai SA Agrelo 3323 
1224 Capital Federal 

ELECTROCARDIOGRAFO Japón Sirex.SRL Libertad 836 
1012 Capital Federal 
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noticias del 
, 

pa1s 
minado "Modulación con Impul-

sos Codificados" (M IC) quedó 

instalado sobre los cables de in

terconexión de la Central Tele

fónica Boulogne con el área de I 
Concentración Automática Norte 

-'fa~ •• ·-· ·-· ·-r--'-~~ . .....____ __ 
de la Capital Federal. 

lE<OJ lUI ñ [O)al M D®fiil~O 
die tecfiilo~ogJ ña 

La Empresa Nacional de Tele
comunicaciones (ENTel) puso en 

servicio nuevos equipos de tec

nología digital, conforme al pro

grama de modernización de sus 

servicios que está desarrollando. 

Papel Tucumán S.A., estaría 
en condiciones de producir pa
pel para diario en 1982. 

Así lo manifestó el presidente. 
de esa empresa, Félix Luis Mos
carelli, durante una exposición 
realizada en Paraná ante miem
bros de la Asociación de Diarios 
Entrerrianos. 

La capacidad de producción 
prevista para esta planta fabril 
estaría en el orden de las 320 
toneladas diarias, lo que repre-

~e~e~ófiilñec 
~ñgñ~at~ 

Los equipos inaugurados fun-

Este sistema permitirá cursar 

un tráfico de comunicaciones 

fluido y confiable y forma parte 

de un grupo de 600 equipamien

tos de 30 canales telefónicos ca
da uno, destinados no solo a 

mejorar los servicios en el área 

de la capital y el suburbano, sino ' 
cionan por medio de un sistema que también servirán para lograr 

de códigos que permiten cursar una mejor prestación en los ser-

30 comunicaciones simultáneas vicio3 telefónicos de las ciuda-
por un par de circuitos físicos. des de Rosario, Santa Fe y Cór-

lnicialmente, el sistema deno- daba. 

senta un total de 105.600 tone
ladas anuales. 

La planta, que actualmente se 
encuentra en construcción, está 
ubicada en La Reducción, a 23 
kilómetros al sur de San Miguel 
de iucumán. En un terreno de 
250 hectáreas, cubrirá una su
perficie de 39 mil metros cua
drados y ocupará a 511 personas. 

El presidente de Papel Tucu
mán. indicó, además, que este 
proyecto, que demandará una in-

versión de 336 millones de dóla
res, se encontraba al 31 de agos
to de este año, en un 61,1 por 
ciento de realización con res
pecto a ingeniería, y en un 24,9 

por ciento de avance en cuanto ' 
3 la obra civil. 

Cabe señalar, que existen en 
:a actualidad importantes pro
yectos en marcha en el sector 
celulósico-papelero, cuyas inver
siones superan los mil millones 
de dólares. 

~~aiwa cdl~ estacñorniaimñerni~o w c~aisñ~ñcacñóin 
o1cs camñoDiles [O)al17'Bl e~e~acdloires die gl7'a11reos 

Recientemente finalizaron en 
la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, las obras de cons
trucción de una playa para el 
estacionamiento y clasificación 
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de camiones transportadores de 
granos, destinados a los eleva
dores terminales ubicados en el 
puerto de esa ciudad. 

Esta obra fue programada por 

la Junta Nacional de Granos y ' 
su proyecto, licitación pública y 
ejecución estuvieron a cargo de 
la Dirección Nacional de Cons
trucción de Elevadores de Gra-



nos, dependiente de la Secreta
ría de Estado de Transporte y 
Obras Pública 

Efectuó la construcción la em-
\ presa PRODIGO S.A.C.1.1., adju

dicataria de la licitación. 
La realización de este proyec

to, -tlena requerimientos de im
prescindib!e necesidad y de no-' 
toria gravitación en las activida
des portuarias de Rosario, espe
cíficamente en lo que concierne 
al movimiento de cargas de gra
nos, por cuanto permitirá que la 
concentración de camiones se 

En la localidad de Merlo, pro

vincia de Buenos Aires, acaba 
de iniciarse la construcción de 

una planta depuradora de líqui
dos cloacales, la cual beneficia

rá a los 300.000 habitantes de 

ese partido y también de distri
tos aledaños. 

Esta planta depuradora será 

destinada en una primera etapa· 
al tratamiento de líquidos cloa-

realice fuera de la zona portua
ria, de la que se encuentra em
plazada a 15 km de distancia. 

La playa abarca una superfi
cie de 75.000 m2 de los cuales 
50.000 rn 2, corresponden a pavi

mento de hormigón, compren
diendo un parque abierto y otro 
cerrado, con capacidad total pa
ra más de 500 camiones con 
acoplado. La obra comprende 
además, veredas y cercos inte
riores y perimetrales; parquiza

ción de zonas verdes, redes de 

cales provenientes de carros at

mosféricos y posteriormente ser
virá para atender la descarga 

procedente de las redes domi
ciliarias que se instalarán en un 
futuro próximo, en la localidad 

de Mariano Acosta. 

Tendrá una capacidad inicial 

de tratamiento de 200 metros cú
bicos de líquido cloaca! diario, 

que podrá incrementarse de 

prov1s1on de agua potable, de 
servicio contra incendio y de 
desagües; instalaciones eléctri
cas; estación transformadora; 
red de iluminación; instalaciones 
telefónicas y de radioenlace; sis
temas de alarma contra incen
dio; diversos edificios auxiliares 
para la operación de playa, etc. 

La construcción se realizó en 
un plazo de 25 meses y demandó 
una inversión de más de 4 millo
nes de dólares. Su financiación 
estuvo a cargo de la Junta Na
cional de Granos. 

acuerdo a las necesidades futu

ras, agregando ruevos módulos. 

La obra ha sido encarada por 

la comuna del Partido de Merlo 
en base a un proyecto de Obras 

Sanitarias de la Provincia de 

Buenos Aires. Su t~rminación 

está prevista para el mes de fe

brero de 1981 y demandará una 
inversión del orden de los cua

trocientos 'fllil dólares. 

SlS <0111'BlQJBl11'álnl ~os carril~~ss <01e acceso 
a~ ~MS11'~o ©Jea lBDJJsfil1os Añlf'ss 

El sistema de canales que ac
cede al puerto metropolitano -Y 
es al mismo tiempo entradá al 
Paraná de las. Palmas y pue·rtos 
arriba hasta Rosario-, será 
llevado de sus dimensiones ac
tuales, que en algunos casos só
lo llega a 24 pies y 30 metros de 
ancho, a una profundidad uni
forme de 32 pies y 140 metros 
de ancho. 

f La Secretaría de Estado de 1 n
tereses Marítimos realizó los es
tudios tendientes a solucionar 
el problema que significa para 
la navegación y operación de bu-

ques de gran calado, el estado 
actual de los canales en cuanto 
a su insuficiente profundidad y 
ancho. 

Esta obra demandará una in
versión total de 55,5 millones de 
dólares, que se cubrirán con un 
préstamo de 23.100.000 dólares 
del Eximbank; 28.900.000 dólares, 

.aportados por una sindicatura 
de bancos encabezada por el 
City _Bank, y el resto, con fon
dos del Ptan de Trabajos Públi
cos de la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables. 

Los trabajos se extenderán a 
lo largo de 45 kilómetros y su 
plazo de ejecución será de 31 
meses. Se iniciarán en el canal 
de Acceso, prosiguiendo con el 
cana 1 Norte y posteriormente 

con el canal Sud. Como. comple
mento de los mismos se enca
rará luego la modernización del 
balizamiento y extracción de cas
cos hundidos. Se prevé la ex

tracción de más de 28 millones 
de metros cúbicos de materiales, 

tales como limo, arena fina y 
arcila. 
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Fue asignado a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Sociedad 
del Estado, el área de explora
ción de la Cuenca Noroeste Vein
tidós "Río Juramento", en la pro
vincia de Salta. 

La medida fue adoptada por 
Decreto N9 2071 del Poder Eje-

cutivo Nacional, el que señala 
que el objeto de tal asignación 
es el de someter dicha área a 
trabajos de exploración y. ex
plotación de hidrncarburos, 
conforme a lo dispuesto por 
fa Ley N9 21. 778 de Contratos 
de Riesgo. 

La superficie a explorar es de 
aproximadamente 9.800 km2, ha
biéndose fijado un plazo de cin
co años para el período de ex
ploración, que comenzará a re
gir a partir de la fecha de vigen
cia del respectivo contrato. 

Más equñpos paira ~arreas de dlrragadlo 
Llegó al puerto de San Nico

lás en la Provincia de Buenos 
Aires, en viaje desde astilleros 
españoles, el transporte en el 

que se encuentran embarcados 
modernos equipos para la Direc

ción Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables. 

Se trata de dos dragas, del 

tipo cangilones, dos remolcado

res de 1000 HP, dos remolcado

res auxiliares de dragado, cañP.

ría flotante y 27 pontones. 

Esfos equipos fueron construi
dos mediante un crédito de 200 
millones de dólares otorgado por 

el Reino de España al país, para 
la renovación de material para la 

Más die u$s. 300 mñllorrnes lOBJrra 
~errro~!arrñas 

La empresa Ferrocarriles Ar
gentinos, confórme a los planes 
de modernización encarado en 
todo el sistema ferroviario, dis
pondrá de más de 270 millones 
de dólares para renovación y 
mejoramiento de vías. 

Actualmente se encuentran en 
acelerado proceso de construc
ción 517 km de renovación inte
gral y 501 km de mantenimiento 
"a fondo'!. Estas obras se reali
zan a un mismo tiempo en di
versos sectores del país y abar
can las líneas correspondientes 
a los ferrocarriles General Mitre, 
Roca, San Martín, Sarmiento, Ur
quiza y Belgrano. 

Por otra parte, la empresa en
cara, en materia de señalamien-
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to, una inversión de 47 millones 
de dól-ares. 

En el servicio suburbano de la 
1 ínea General Belgrano se están 
ejecutando trabajos correspon
dientes a la segunda etapa de. la 
instalación de señalamiento au
tomático entre Boulogne Sur Mer 
y Villa Rosa, con lo que se 
complementa,rá el sector subur
bano de 32 km de extensión, 
comprendido entre Retiro y la 
localidad mencionada en segun
do término. 

El sistema está constituido por 
señales luminosas de tres as
pectos (rojo, amarillo y verde) y 
posibilitará la circulación de los 
trenes con una frecuencia de 
3 minutos entre sí; además está 
prevista la instalación de Pues-

citada Dirección Nacional, y se
rán incorporados inmediatamen
te al servicio. 

Con posterioridad, en sucesi
vos envíos, se recibirán otras 
cinco dragas, otro remolcador de 
1000 HP, una mula de mar, una 
grúa flotante y una estación de 
rebombeo, además de otros ele
mentos para tareas de dragado. 

• me]orras 

tos de Mando en cinco estacio
r;es, 20 barreras automáticas y 
7 equipos fonoluminosos para 
protección de pasos a nivel. Ello 
permitirá informar al usuario, 
mediante indicadores que seña
larán automáticamente, en qué 
plataforma estacionarán los tre
nes previo a su salida y se verá 
la operatividad de otras instala
ciones complementarias que ha
cen a las tareas de manteni
miento. 

Trabajos similares se están 
realizando en los ferrocarriles 
Urquiza, Mitre y Sarmiento. 

En la línea General Mitre, es
tación Retiro, se comenzaron las 
obras civil~s del edificio donde 
funcionará la nueva cabina de 
señales. 

I 
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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 lineas en ser· 
vicio ........................ miles de km 

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

Flota Mercante 

1979 

46,2 
1.004,9 

34,0 
377,l 

18,6 

EDUCACION 
Alumnos 

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

Porte bruto ....... . miles de t 3.085,2 BALANCE COMERCIAL 

Flota aérea comercial 

Pasajeros transportados ... 

(En millones de dólares) 

Tráfico interno .... 
Tráfico internacional-regiona 1 

m les 
m les 
m les 

1 - TRANSACCIONES CORRIENTES .... 
1 - Balance comercial ........ . 

6.521,0 
3.919,9 
2.601.l 

Exportación 
1 mportación 
Saldo 

.. 

.... 

EVOLUCION DEL BALANCE C1E PAGOS 
(En millones de dólares) 

Exporta.cienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

2- Servicios y transferencias unilaterales ...................................... . 
11 - TRANSACCIONES DE CAPITAL . : .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . ......... . 

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

1977 

5.651,8 
4.161,5 
1.490,3 

1977 

1.285,6 
1.490,3 
5.651,8 
4.161,5 

- 244,4 
940,9 

2.226,5 

1971 1979(*) 

342.979 545.100 
1.024.210 1.303.100 
3.667.905 4.001.100 

242.182 460.000 
392.026 441.000 

1978 1979 

6.399,5 7.746,0 
3.833,7 6.300,0 
2.565,8 1.446,0 

1978 1979 

I.833,6 - 192,7 
2.565,8 1.446,0 
6.399,5 7.746,0 
3.833,7 6.300,0 

- 732,2 -1.638,7 
164,8 4.635,1 

1.998,4 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 uti l. interm. 

-Combustibles y lubricantes 
-Otros 

TOTAL 

1977 

345 
1.700 
3.6oa 

28 
3.579 
5.652 

1978 

376 
1.744 
4.280 

:50 
4.230 

6.400 

1979* 

447 
2.356 
4.943 

45 
4.898 
7.746 

(En millones de dólares) 

Activos externos 

Reservas libres 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Resultados de cada sector 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,l 

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 porcentual 

1977 1978 1979 

12,9 13,7 12,2 
1,6 1,7 1,6 

36,5 35,2 35,5 
3,7 3,2 5,4 
2,9 4,1 3,1 
7,1 7,2 7,2 

17,9 17,6 17,4 
3,8 3,8 3,9 

13,5 13,4 13,7 

100,0 100,0 100,0 

1 9 7 9 * 

Ex port. lmport. Saldo Ex port. lmport, Saldo Ex port. lmport. Saldo 
A.L.A.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . I.371,8 983,6 388,2 1.513 832 681 1.852 1.326 526 
M.C.E. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774,4 1.092,5 681,9 2.146 1.192 954 2.522 1.819 703 
EE. UU . . . . . . . . . . . . . . . . . 382,6 771,5 -388,9 537 704 -167 569 1.417 -848 
ESPAÑA ···-········ 280,7 111,0 169,7 331 124 207 420 295 125 
JA.PON ··············· 307,8 364,0 -56,2 381 267 114 395 358 37 
RESTO DEL MUNDO .... 1.534,5 838,9 695,6 1.492 715 777 .2.053 1.468 585 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 5.651,8 4.161,5 1.490,3 6.400 3.834 2.566 7.811 6.683 1.128 

(*) Cifras provisi-ona les. 




