


POBLACION 
Población estimada al 30-Vl-1975: total 25.384 (en 

miles). 
Tasa media anual por mil habitantes: 

Crecimiento 
Natalidad 
Mortalidad 

(periodo 1970175) 13,4 
21,8 
8,8 

Esperanza de vida al nacer: 

Total 
Varones 
Mujeres 

(periodo 1970175 68,2 
65,2 
71,4 

Porcentaje sobre la población según sexo, naciona
lidad y residencia: 
Varones ................................................................................. 49,6 
Argentinos ......................................................................... 90,5 
Población urbana .......................................................... 79,0 
Mujeres ................................................................................. 50,4 
Extranjeros ......................................................................... Q,5 
Población rural ................................................................ 2f,O 

Analfabetismo de 1 O anos y más. Porcentaje sobre 
la P.oblaclón de cada grupo. 

Varones .............................................................. :.................. 6,3 
Mujeres ................................................................................. 7,7 

Número de ciudades según la distribución de la po
blación urbana en 1970 (cifras provisionales): 

Nº dt 
Eactla de magnitud ctntroa 

· pobladoe 
Gran Buenos Aires (*) ........................................... 1 
De 1.000.000 a 500.000 .................................. 3 
De 499.999 a 100.000 .................................. 11 
De 99.999 a 50.000 .................................. 14 
De 49.999 a 25.000 .................................. 25 

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

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

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

Continente americano ................ . 
Continente antártico ................... .. 
Islas australes lntercontlnenta· 

3.761.274 km• 
2.791.810 km' 

965.314 km• 

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

metros. 
Longitud de fronteras (en kilómetros) con Chile: 

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

Campos naturales y artificiales 
ocupados actualmente por ha
ciendas y que pueden ser par-
cialmente cultivados ..................... 137.100.000 Há. 

Superficie cultivada general .......... 29.800.000 Há. 
Superficie de montes forestales y 

bosques naturales ......................... 63.300.000 Há. 
Superficie no utilizable en agri

cultura o ganaderla (sierras, 
montanas, la11unas, etcétera) .. 49.000.000 Há. 

Fuentn: Se han utilizado como fuentes básicas las 
estadlstlcas anuales que publica el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) y el Informe Econó
mico del Ministerio de Economla de la Nación. Ade
más se han obtenido datos de: Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro de Informa
ción Económica (CIDIE) y Centro Interamericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPE). Se ha obviado 
la mención de la fuente en cada caso particular dada 
la finalidad eminentemente Ilustrativa del presente 
trabajo. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO Y GASTO NACIONAL * 

Producto bruto interno (a precios de mercado) .................................... .. 
Inversión bruta Interna ........................................................................................ .. 
Consumo .................................................................................................................... .. 
Producto bruto interno por habitante ........................................................ .. 

millones de S 
millones de S 
millones de S 
dólares 

1976 (*) 

18.079,8 
3.548,4 

14.618, 1 
2.058 

(*) Millones de pesos a precios de 1960. Datos provisorios. 

DATOS ILUSTRATIVOS 1978 

Total de exportaciones .................................................................................... . 
Total de Importaciones .................................................................................... . 
Parque automotor (a) ....................................................................................... . 
Receptores de televisión (b) ......................................................................... . 
Receptores de radio (b) ................................................................................. .. 

~:::: f~~rr~1~~?~tf1~.~~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Museos ................................................................................................................... .. 
Cantidad de diarios .......................................................................................... .. 
Teléfonos Instalados ........................................................................................ .. 
Aeródromos comerciales ................................................................................ . 

Millones de U$S 
Millones de U$S 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
.Unidades 
.Unidades 
.Unidades 

3.916,0 (b) 
3.033,0 (b) 

3.808.277,0 
4.600.000 
9.500.000 

1.456 
1.932 

360 
350 

2.015.044 
292 

Electricidad librada al 
servicio público · ................................................................................................... . Millones de Kw/h. 25.502,6 

(a) Patentados; (b) Estimados: (el Se Incluyen salas de uso alternativo !cine o teatro). 

SECTOR AGROPECUARIO 

Volumen dt producción, (Prlnclpaln productoe) en miln de tonelada• (1) ___!!!! 1978 (e) 

Trigo ........................................................................................................................................... . 
Malz ............................................................................................................................................ . 
Lino ............................................................................................................................................. . 
Arroz ......................................................................................................................................... .. 

~f{fs0otg~.~~.1.'.~.~~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cana de azúcar .................................................................................................................... . 
Uva (total) ............................................................................................................................... .. 
Algodón .................................................................................................................................... . 
Tabaco ..................................................................................................................................... .. 
Té ................................................................................................................................................ . 
Naranja .................................................................................................................................... .. 
Manzana ................................................................................................................................... . 
Pera ............................................................................................................................................ . 
Lana ........................................................................................................................................... . 
Carne vacuna ....................................................................................................................... .. 
Existencias ganaderas al 30 de junio 
Vacunos, miles de cabezas ............................................................................................ . 
Ovinos, miles de cabezas (*) ....................................................................................... .. 
(e) Datos estimados 
(*)Ano 1975 
(1) Datos campana 1959/60 
1975176 

SECTOR INDUSTRIAL 
Volumen ae producción (t) 
Petróleo ......................................................................................... .. 
Carbón comerciable ................................................................. . 
Acldo sulfúrico ........................................................................... .. 
Heladeras ...................................................................................... . 
Automotores ................................................................................. . 
Tractores ........................................................................................ . 
Televisores ................................................................................... .. 
Pastas celulóslcas ..................................................................... . 
Papeles y canones .................................................................. . 
Motonaftas ................................................................................... . 
Diesel 011 ...................................................................................... . 
Gas-Oil ........................................................................................... . 
Energla eléctrica ...................................................................... .. 
Cemento ....................................................................................... .. 
Arrabio ........................................................................................... . 
Acero crudo ............................................................................... .. 

. Laminados ................................................................................... .. 
Extracto de quebr~cho ............................... : .......................... . 
Vino ................................................................................................ .. 
Azúcar ........................................................................................... .. 

Milesdem• 
Miles de t. 
Miles de t. 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Unidades 
Miles de t. 
Miles de t. 
Milesdem• 
Milesdem• 
Milesdem• 
Millones de kWh 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de t. 
Miles de HI. 
Miles de t. 

(2) Producción hasta noviembre 
(e) Estimado (3) Producción hasta agosto 
(1) Producción hasta octubre (4) Producción hasta •ttltmbre 

5.837,0 8.570,0 
4.108,0 5.855,0 

825,0 377,0 
190,0 309,0 
609,0 5.060,0 
802,0 1.085,0 

10.089,0 16.100,0 
1.996,4 3.760,0 

281,0 430,0 
41,3 101,0 
28,0 133,0 

484,0 697,0 
431,0 576,7 
112,8 122,8 
192,0 160,0 

1.892.8 2.791.5 

43.509,0 54.000,0 
48.457.0 34.691.4 

1980 1978 
10.152,9 

119,7 
132,0 

225.875,0 
89.338,0 
20,.229,0 

125.000,0 

23.452,0 
614,0 
176,2 (1) 

165.000,0 (2) 
193.519,0 
24.690,0 

73,3 
290,8 

2.644,0 
1.103,0 

762,0 
7.863,0 
6.613,8 

180,7 
300,0 
773,1 
126,3 

15.826,0 
782,4 

104.121,0 (3) 
249,4 (4) 
623,3 

5.332,0 
756,0 

5.974,0 
25.525,0 

4.001,0 (4) 
1.307,0 
2.419,0 
2.414.0 

95,1 
26.500,0 

1.460,0 

• El signo monetario argentino es al peso ley 18.188 ($). Un dólar equivale a S 350.·. Se aclara que esta cotización fluctúa libremente 
NOTA: (t) toneladas; m•: metros cúbicos; kWh: kilovatios/hora; TPB: toneladas registro bruto; km: kilómetros. · · 
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\ POSITIVA EVOLUCION DE LA INVERSION Y 

DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO EN EL 1er. TRIMESTRE 

DE 1977 

En 1975, y especialmente a partir del tercer trimes-
tre de ese año el país comenzó a transitar un largo pe-

/ 
ríodo de desinversión y de descapitalización, con el con
secuente efeicto negativo que tenía este proceso sobre 
la producción en general. Esta tendencia recién comenzó 

La inversión fija registró tasas positivas a lo largo 
de ta segunda mitad de 1976,- con variaciones en más 
de 3,4 % y 9,5 % para el tercer y cuarto trimestre de 
ese año, respectivamente. Esas variaciones reflejan el 
efecto de las medidas de política adoptadas a partir del 
mes de abril de 1976 e indican la gradual y firme rever-

\ 

a modificarse a partir del tercer trimestre de 1976. 

Tasas% de 
variación 

3,3 

2 

EVOLUCION TRIMESTRAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

- VARIACION PORCENTUAL DE CADA TRIMESTRE CON RESPECTO 
A IGUAL PERIODO DEL Af:IO ANTERIOR -

o-----

- 2 

-6 

, 11 111 IV /\ 11 111 IV /\ 1 ,TR_ IM. 
~--------..v~---~~~ ~~~~~-~v~~-~~~-'· ---Y--

1975 1976 1977 Af:IO. 

F~ENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
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EVOLUCION TRIMESTRAL DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
-VARIACION PORCENTUAL DE CADA TRIMESTRE CON RESPECTO A 

IGUAL PERIODO DEL Af'lO ANTERIOR-
Tasas% de variación 

22 . .--~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~~~~~~~~20;8 
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- 12 
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- 20 

- 24 
TRIMESTRES 11 111 IV 11 111 IV 

'----------,...._ ____ __J ~-----~~----~ ~ 
Af\los 1975 1976 FU 1977 

ENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
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sión del proceso recesivo iniciado en 1975. Esas tenden
cias se enfatizaron en el primer trimestre de 1977, pe
ríodo en el cual la inversión bruta fija aumentó 20,8 % 
con relación a igual lapso de 1976. Esa variación se debe 
al comportamiento positivo de la inversión privada en 
la construcción ( + 2, 1 % ), a las mayores inversiones 
en equipo de transporte ( + 86,4 % ) y al avance experi· 
mentado por las inversiones en maquinaria y equipo 
e+ 21.9 %J. 

.nas y Canteras se destaca el crecimiento de la rama 
vinculada con la producción de petróleo y gas natural 
que cre1ció en 10,2 % . • / 

La industria manufacturera, por su parte, si bien tuvo 
una variación negativa (- 1,6 %) muestra, desde P.rinci
pios del tercer trimestre de 1976, una progresiva atenua
ción de esa tendencia. Esta atenuación se hace más 
evidente si se compara el primer trimestre del año con· 
tra el cuarto de 1976, ya que -corregidos los factores 
de índole estacional- se observa una variación de sig
no positivo. En el primer trimestre de 1977, con relación 
a idéntico período de 1976, varios sectores industriales 
han superado los niveles negativos de épocas anteriores 
para pasar a observar comportamiento positivo. Tal es 
el caso de las industrias metálicas básicas ( + 0,5 %) 
y de las industrias vinculadas con la fabricación de pro
ductos metáli1cos, rT.aquinaria y equipo ( + 6,5 %). La 
variación positiva de esta última rama tiene que ver di
rectamente con la reactivación de la inversión y reviste 
singular importancia, ya que la misma es la de mayor 
significación relativa dentro del sector industrial manu
facturero, constituyendo alrededor de un tercio del 

El proceso descripto, por su efecto multiplicador y ha
cia adelante en el tiempo, ha influido en la reducción y 
atenuación de las tasas negativas de variación del Produc· 
to Bruto Interno durante el último semestre de 1976. En 
el primer tri!11estre de 1977, y después de un año y me
dio de tasas negativas, el Producto Bruto Interno alean· 
zó su primer regis1tro positivo ( + 1,2 % ). En ese nivel 
influyó decisivamente la notable mejora experimentada 
por el sector agropecuario ( + 8,7 % ), dentro del cual 
se destaca el aporte del Producto Bruto Interno de los 
subsectores "cereales y lino" e+ 40,2 %) y ''forrajeras" 
C+ 11,7 %). Otros sectores de comportamiento positivo 
fueron: Minas y Canteras ( + 8,2 % ) . El'ectricidad, Gas y 
Agua ( + 4,3 %)1 Transporte y Almacenamiento ( + 4,3 %) 
y Construcciones ( + 2,0 %). Dentro del sector de Mi· 
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PARA 
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OBRAS 

PUBLICAS 

·Durante el corriente año, será terminada una serie de 
obras hidráulicas que permitirán incorporar al servicio 
eléctrico del país 750 MW hidráulicos y 50 térmicos. 

Las centrales hidroeléctricas cuya finalización está 
prevista, son las de Futaleufú, Cabra Corral e Indepen
dencia. DA igual modo, y dentro de ese total, el comple
jo hidroeléctrico de El Chacón aumentará su aporte en 
200 MW, como consecuencia de la puesta en funciona
miento de un nuevo grupo generador· 

Paralelamente, se intensificarán los trabajos del dique 
compensador Arroyito, obra a cuya finalización quedará 
librada al servicio la totalidad de la potencia de El Cha
cón. 

CRONOGRAMA DE OBRAS -1977 
·-- ·--~~--·- ·------· .. - -- ., --- . 

TRIMESTRES 

1 a) FINALIZACION 

ELECTRICIDAD 

-CAR BON 

1• 

CABRA 
CORRAL 
EL CHOCON 

• FUTALEUFU 
INDEPEN
OENCIA '1 ------- CONST ,JE 

ALBERGUE ,. 
. VIVl'ENDAS 

1 
bJ INICIACION 

. -ELECTRICIDAD 

: ---CAABON 

1-GAS 

TRA•BAJOS 
PREPARA· 
CION MINA 
5 
AMPL..IACION 
GASODUCTO 
C. REDONDO-

1 
¡ . . : as. AS . ·--- -~..:...- ----------

e) CONTINUACION 

-ELECTRICIDAD 

y -CARBDN 

t -GAS 
1 

SALTO 
. GRANDE 

AGUA DEL 
TORO 
LOS REYUNOS 
SORRENTO B 
RIO GRANDE, 
ARROYITO l 
PL. BANDE· 
RITA 
ALI CURA 

~ PLANTA 
EXTRACTO· 
AA DE 

1 PTO. DE 
PUNTA 
LOYOLA 

ETANO DE 
GRAL CERRI, 

. GASODUCTO 
'AUSTRAL 

IN\f!RllON MAL EN EL ARIA INERGmCA ocunoo n HTIIOl.tO 

twn.- ct. ,.... en Wllorn eonatMtn) 

Dm• 
-1971 

GAS D. l. Y. C. F. HIDllONOR TOTAL 

otras obras 
De acuerdo con el programa trazado por las autorid3· 

des del área energética, se continuará, además, con el 
equipamiento de Salto Grande (1620 MW); Alicurá [1000 
MW); Río Grande (760 MW); Planicie Banderita (450 
MW); Los ReyunJs (294 MW); Sorrento "G" (160 MW) y 
Agua del Toro (130 MW). Estas obras tienen prioridad 
dentro del conjunto de proyectos estudiados, por cua ,
to son rentables y cuentan con el financiamiento e ia 
posibilidad de obtenerlo. 

gas:>duc tos 
En materia de gas, reviste particular interés para el 

desarrollo del programa, la construcción del gasoducto 
que unirá San Sebastián, en Tierra del Fuego, con Cerro 
Reáondo, en Santa Cruz, que incluye el tendido subma
rino en el Estrecho de Magallanes. Se ha previsto habi
litar esta obra en un corto plazo, a efectos de aprove.-
char las reservas gasíferas de ·la isla austral. 

Complementario a este proyecto, se efectuarán tra
bajos de ampliación para aumentar la capacidad del ga
soducto Cerro Redondo-Buenos Aires. 

También durante 1977, se intensificarán las obras de 
la planta extractora de Etano del complejo General Da
niel Cerri, ubicado en las afueras de la ciudad de Bahía 
Blar.ca, provincia de Buenos Aires. 

carbón 
En cuanto a la explotación de los yacimientos de car

bón, fueron ya iniciados los trabajos para la puesta en 
marcha de una nueva mina en Río Turbio (Santa Cruz). 
como parte de la intensificación de la producción pre
vista. 

Asimismo, se dará nuevo impulso a la construcción 
del puerto Punta Loyola, con lo que se logrará una más 
ágil evacuación de la producción de carbóñ, al mismo 
tiempo que facilitará el movimiento general de la zona. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo energético es la 
base de la expansión industrial, la conducción económi
ca asignó particular significación a la realización, con
tinuación y finalización de todas las obras en el menor 
tiempo posible, de acuerdo con los cronogramas ya tra
zados. 
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ARGENTINA VENEZUELA: 
AMPLIO ACUERDO DE COOPERACION ECONOMIC~ 

Durante la visita realizada a Venezuela a mediados 
de mayo por el Presidente de la Nación, Tte. Gral. Jor
ge Rafael Videla, se produjeron significativ.os avances 
en el ámbito de las relaciones económicas y financie
ras que mantienen ambos países. 

El mandatario fue acompañado en la oportunidad por 
una delegación económica oficial y un grupo de em· 
presarios de las industrias de la afimentación, naval, 
metalúrgica y del sector agropecuario. 

Como resultado de las conversaciones que tuvieron 
efecto por espacio de tres días, fue suscripto un con
venio de cooperación y complementación económica 
que constituirá el marco de las futuras relaciones en 
esta área, con un enfoque más preciso en el ámbito 
bilateral y regional. 

El documento aludido facilitará, asimismo, el incre
mento de las relaciones comerciales, la constitución 
de empresas binacionales y una profunda cooperación 
tecnológica. 

También fue suscripto en la oportunidad el texto de 
lo que se denominó "Acta de Entendimiento Bilateral", 
con el objeto de ofrecer mayor precisión a las áreas 
en las que se considere que pueda avanzars·e con más 
celeridad. 

Sector privado 

Los miembros de la comitiva empresaria por su par
te realizaron encuentros institucionales de trabajo con 
las autoridades del Consejo Venezolano de la Industria, 
FEDECAMARAS. la Asociación Venezolana de Alimen
tos y con representantes oficiales y privados del sec
tor agropecuario. 

Tras las deliberaciones, hubo acuerdo en institucio· 
nalizar el diálogo que tuvo efecto, y en promover, den
tro del marco de estos contactos, la intensificación 
de las reuniones sectoriales privadas de trabajo que 
hagan posible incrementar con mayor dinamismo el 
comercio y las relaciones bilaterales. 

Convenio básico 

E! texto del Convenio Básico entre el Gobierno de la 
República de Venezuela y el Gobierno de la República 
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Argentina sobre Cooperación Económica, Industrial, 
Tecnológica y Comercial, sigue a continuación: 

"El Gobierno de la República de Venezuela y el Go
bierno de la República Argentina, 
-animados por el deseo de fortalecer los lazos tra
dicionales de amistad que unen a los pueblos venezo
lano y argentino, 
-considerando la importancia primordial de la coope
ración para la intensificación de las relaciones entre 
los dos países, sobre la base de la equidad y el bene· 
ficio mutuo, han convenido lo siguiente: 

Artículo 19 - Las Partes Contratantes se comprome
ten a favorecer el desarrollo de la cooperación econó
mica, industrial y tecnológica, así como el intercambio 
comercial entre los dos países. 

Art. 29 - Las Partes Contratantes reconocen el inte
rés de llegar a un mejor conocimiento recíproco de sus 
previsiones a largo plazo p,ara favorecer el desarrollo 
de la cooperación y el intercambio entre los dos países. 

Art. 39 - Con el objeto de con sol id ar los lazos de 
cooperación e intercambio entre los dos países, las 
Partes Contratantes fomentarán las iniciativas para la 
conclusión y perfeccionamiento de contratos y acuer
dos entre los organismos y empresas de los dos paí
ses, con miras a satisfacer las exigencias de sus res· 
pectivos mercados y también, de ser el caso, del mer· 
cado regional y otras áreas. 

Con igual propósito promoverán el intercambio de in
formaciones y contactos técnicos entre las institucio
nes económicas y. tecnológicas de los dos países. 

Art. 49 - Las Partes Contratantes consideran, te
niendo en cuenta el potencial eco.nómico de ambos paí
ses, que existe;1 importantes posibilidades de coopera· 
ción económica, industrial y tecnológica, así como de 
intercambio comercial, comportando un interés común, 
particularmente los sectores o subsectores siguientes: 
Agricultura y Agroindustria, Ganadería, Minería, Hidro· 
carburos, Industria Automotriz, Siderurgia, Petroquími
ca, Metalurgia 1,.iviana e Industria Naval. 

Las Partes Contratantes considerará;, la oportunidad 
y conveniencia de identificar e incluir nuevos sectores 
de cooperación e intercambio comercial. De iguál ma
nera, se advierten posibilidades de cooperación tecno· 
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/ lógica entre los Institutos especializados para tal fin 
en los dos países. 

Art. 59 - Para asegurar la realización del presente 
Convenio en las mejores condiciones y en función de 
los sectores señalados en el artículo anterior, se es
tablecerá por vía diplomática, un mecanismo de coor
dinación, consulta y evaluación general de la coopera
ción. 

Además se establecerá, por intermedio de los orga
nismos correspondientes, grupos mixtos de trabajo, de 
conformidad con los sectores señalados en el Conve
nio. 

Cadfl grupo de trabajo a que se refiere el párrafo 
anterior estará presidido por un representante de cada 
Parte Contratante e integrado por representantes de las 
entidades que conforman el sector respectivo. 

Cada grupo funcionará de la manera siguiente: 1) Se 
reunirá según mutuas conveniencias. 2) Estará facul
tado para examinar las propuestas de ambas Partes 
Contratantes. ' 

Los grupos de trabajo someterán sus informes de 
progreso y el resultado de los trabajos al Instituto de 

\ Comercio Exterior . por la Parte venezolana y a la Se
cretaría de Estado de Comercio Exterior y Negociacio
nes Económicas Internacionales por la Parte argentina, 
los cuales quedan designados para cuidar de la eje· 
cución del presente Convenio. 

Art. 69 - La cooperación a que se refiere el presen
te Convenio se realizará sin perjuicio de los compromi
sos internacionales adquiridos por las Partes Contra
tantes y de conformidad con las normas internas vi
gentes que rigen la celebración de Contratos en ambos 
países. 

Art. 79 - Las Partes Contratantes, en caso de que 
sea necesario y en el marco del presente Convenio, 
concertarán entre sí acuerdos complementarios y para 
instrumentar programas o proyectos específicos. 

y' Art. 89 - El presente Convenio se aplicará provis·io
nalmente desde el día de su firma. Cada Parte Contra
tante notificará a la otra, para su entrada definitiva en 
vigor, del cumplimiento de los requisitos constitucio
nales previstos en su país. Dicha entrada en vigor se
rá en la fecha de recepción de la última notificación. 

El presente Convenio tendrá una duración de tres 
años a partir del momento de entrada en vigor y se 
renovará automáticamente por períodos anuales, a me
nos que una de las Partes Contratantes manifieste a 
la otra, por escrito, su decisión de denunciarlo, seis 
meses antes de la expiración de cada período anual. 

Hecho en Caracas a los trece días del mes de mayo 
de mil novecientos setenta y siete." 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A VENEZUELA 

Entre las exportaciones que la República Argentina realiza 
en el mercado la1inoamericano, las correspondientes a Ve
nt:zuela han registrado un importante incremento. 

Las cifras al respecto son significativas. En 1976, por 
e;jemplo, Venezuela adquirió en bienes primarios e industria
les por valor de 91.349.000 dólares. Diez años atrás (1966) 
ese país había importado productos argentinos por el equi
valente a 3.533.200 dólares, es decir, 28 veces menos. 

Según las estadísticas, del total exportado a Venezuela, 
el 65,9 por ciento correspondió a productos industriales 
(60.170.000 dólares). Dentro de este rubro, al sector alimen
tes le correspondió el 29,3 por ciento de los envíos 
(23.735.COO dólares) y al de vehículos y maquinarias el 20,7 
por ciento (12.427.000 dólares). 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A VENEZUELA 

• 1975 1976 
Sectores 

miles uSs % miles u$s % 

Total 33.654 100,0 91.349 100,0 
Frirr.arios 1326 3,9 31.179 34,1 
Industriales 32.328 96,1 60.170 65,9 
Alimentos 2880 8,9 23.735 39,3 
Bebidas 652 2,0 2044 3,4 
Caucho 23 0,-1 533 0,9 
Cuero 196 0,6 1189 2,0 
Derivados del petróleo 13 14 
Máquin. y apar. eléctr. 856 2,6 1175 2,0 
Metales exc. maquinaria 1225 3,8 9418 15,7 
Papel, cartón y publicac. 2137 6,6 2422 4,0 
Fiedra, vidrio y cerámica 212 0,7 841 1,4 
Productos químicos 2660 8,2 3131 5,2 
Textiles 100 0,3 953 1,6 
Vehículos y maquinaria 19.462 60,2 12.427 20,7 
Otras 1912 5,9 2288 3,8 _. 
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BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
CREDITOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 

Dentro del reordenamiento y a la vez reactivación 
económica en general que está desarrollando el gobier
no desde marzo del año pasado, con miras a reubicar a 
la República Argentina entre los países modernos y 
progresistas del mundo, las instituciones de crédito del· 
Estado están cumpliendo, en esta etapa, un papel esen
cial. 

Una de las entidades que registra una importante 
evolución en respaldo de tales acciones es el Banco 
Nacional de Desarrollo. En sólo 10 meses (desde mayo 
de 1976 a febrero de 1977) concedió a la actividad em
presaria créditos por un monto superior a los 600 mi-
llones de dólares. · 

Su permanente función en ese servicio financier.o, asf 
como e: esclarecimiento sobre las nuevas modalidades 
de conces1ún de los préstamos, acorde con la situación · 
económica del país, dio como resultado la ejecución de . 
5.772 operaciones en tan breve tiempo. 

Upa inquietud que tuvieron los hombres de empresa 
e1 un principio obedeció a las cláusulas de ajuste de 
íos préstamos. Sin embargó, luego de obtener suficien· 
te información sobre los beneficios consecuentes a lo
grarse con los préstamos, al cabo de cuatro meses cam
biaron de actitud, particularmente áquellos que tienen a 
su cargo pequeñas y medianas industrias. 
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PARTICIPACION ARGENTINA EN EL FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLL~ AGRICOLA (FIDA) 

La creación del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) fue aprobada a fines de 1974, durante 
la Conferencia Mundial de la Alimentación. 

La función principal de ese organismo consiste en 
financiar proyectos y programas destinados en forma 
expresa a Iniciar, ampliar o mejorar los sistemas de 
producción de alimentos, y a reforzar las políticas e 
instituciones en el marco de las prioridades y estra
tegias nacionales, teniendo en cuenta: la necesidad de 
incrementar la producción de alimentos en los países 
más pobres que tienen déficit alimentario; el poten
cial de aumento de esa producción en otros países en 

El Ministerio de Economía, por intermedio de la Secre
taría de Hacienda, entregó al Banco Nacional de Desa
rrollo el equivalente a 66 millones de dólares, aproxima
damente, en apoyo del plan, así como créditos emergen· 
tes de avales caídos de diversas empresas estatales. '-. 

Con ello, el Banco obtuvo una masa de fondos real- ~ 
mente importante que le permitió una mayor capacidad 
de endeudamiento con el consiguiente efecto multipli
cador sobre el nivel de préstamos. 

De igual modo, en los últimos doce meses, el Banco 
ha realizado negociaciones con entidades financieras del 
exterior. Los resultados fueron más que elocuentes. El 
Export lmport Bank de los Estados Unidos le concedió 
un .crédito por 20 millones de dólares y la entidad simi
lar de Japón otros 15 millones, este último complemen
tado con el acordado por el Banco de Tokio para cubrir 
el pago al contado de las respectivas importaciones. 

El Banco Nacional de Desarrollo, por otra parte, ne
gocia con el Banco Internacional de ReconstruccióA y 
Fomento (Bl.RF) un crédito por 100 millones de dólares. 
El propósito que se persigue es canalizar ese monto a 
empresas industriales que necesiten refuerzos finan
cieros para desarrollar sus proyectos. Estas podrán de
volver el dinero prestado en un plazo de 15 años. , 

desarrollo, y la importancia de mejorar el nivel de nu
trición de las poblaciones más pobres de los países 
en desarrollo, así como de sus condiciones de vida. 

Encuadrada dentro de este criterio, la Argentina 
dispuso ofrecer una contribución inicial, conforme a la 
reglamentación de dicho organismo, de 240 millones 
de pesos. Al momento del ofrecimiento, esa suma 
equivalía a, aproximadamente, 1.000.000 de dólares. 
Dicha suma se destinará para ser gastada dentro del 
territorio nacional en bienes o servicios que pudiera 
demandar el FIDA. 
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Empresas de Alemania Occidental, Bulgaria, Corea del Sur, lngla· 
terra, Japón, Polonia y Portugal, presentaron ofertas relacionadas 
con el Concurso Internacional para .fa Explotación de los Recursos 
Vivos del Mar Argentino, al Sur del paralelo 40. 

La convocatoria internacional inicia una etapa j.nédita para la ac
tividé.d pesquera. La participación de firmas extranjeras permitirá 
ampliar en el futuro la oxplotación pesquera, con beneficio para 
el país y las empresas que intervengan en el proceso. 

Tanto los intereses empresarios, como los de la Nación estarán 
amparados ¡:1or las previsiones de la ley 21.382 de Inversiones Ex
tranjeras, que constituyen con sus principios la gran apertura ar
gentina a todos los mercados del mundo. 

Es de aclarar que el Gobierno ha buscado la participación ex
~ tranjera atendiendo a la necesidad de procurar para el s&ctor pes
' quero un sustancial aporte de tecnología y equipos, sin desconocer 

el esfuerzo privado realizado hasta ahora por los medios naciona
les. Este aporte, por el contrario, redundará en beneficio del sec
tor orivado a través de nuevas técnicas y conocimientos. 

La explotación experimental ofrecerá resultados que posibilitarán 
la elaboración de planes más ambiciosos y factible·s de cumplir, 
pero respetando los límites de garantía par.!! la preservación de 
las especies. 

Criterio 

El llamado a concurso se realizó a fines de enero, sobre la base 
de determinadas condiciones. Entre éstas pueden ser destacadas 
las siguientes: Período de vigencia, un año; al término del mismo 
se consideraría la posible radicación definitiva al amparo de la Ley 
de Inversiones Extranjeras; los buques a utilizarse recibirán pro
visoriamente pabellón argentino; las capturas se realizarían exclu
sivamente al sur del paralelo 40; el gobierno del país de origen 

_,,,de la empresa debería otorgar un crédito a largo plazo para '1 
r construcción de buques de investigación resquera con .fos últimos 

adelantos de la técnica, el que se iniciaría durante el primer se
mestre de vigencia del convenio; las empresas deberán utilizar, 
como base de operaciones, puertos situados al Sur del paralelo 
40; los buques que actúen bajo pabellón argentino provisorio, de
berán efectuar reparaciones y aprovisionamiento general en puer
tos argentinos; durante todo el a.ño que dura el convenio, las em-

presas asegurarán que un buque de investigación colabore con el 
gobierno argentino en las tareas de investigación del área dada. 

Estudio 

Efectuada la ape.rtura de las ofertas, una com1s1on de adjudica
ción tiene a su cargo el estudio de las mismas. Las conclusiones 
serán Eilevadas al Ministerio de Economía, a los efectos de que· 
resuelva sobre la o l·as propuestas y acuerde la firma del o los 
convenios respectivos. 

El concurso prevé la selección de hasta dos empresas pesque
ras para la explotación, a título experimental, de los recursos vi
vos del mar en aguas bajo soberanía argentina, con un cupo de 
pesca de hasta 100.000 toneladas cada una. Al término de.f mismo, 
las empresas que cumplieron satisfactoriamente las condiciones 
convenidas, recibirán un tratamiento preferencial en la considera
ción de su propuesta de radicación definitiva, de acuerdo con la 
Ley de Inversiones Extranjeras. . 

Finalmente, cabe aclarar que los convenios del cor;-:urso se re
fieren a investigación, otorgamiento de un crédito para '" cons
trucción de un buque de investigación pesquera moderno, estudio 
de factibilidad para la posible instalación de una planta terrestre 
de tratamiento del pescado y, por último, el acuerdo general de 
operecioñes de la o las empresas durante el año que durará el 
convenio. 

CONCURSO DE OFERENTES PARA LA EXPLOTACION PESQUERA 
EXPERIMEN·TAL AL SUR DEL PA•RALELO 40° S 

Registro 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

Empresas que presentaron ofertas 

Unión de la Industria Pesquera de Polonia. . . . 
Empresas Alemanas - Hanseatische Hochseef1schere1 -

Aktiengesellschaft - "Nordsee" Deutsche Hochneeflscherei 
G. m. b. M. - Hochseeflscherei NordstP.rn Aktienge
~ellschaft - F. M. S. Scombrus Flsch'.ang G. m. b. 
Hund Co. 

Cía. Argentina . Portuguesa. 
Embajada de Sulgarla. 
Plttsburgh S. A. por Thyssen Rhelnstahl Technill-Gubh Rep. 

Fed. Alemania. 
Korea Wonyang fisherles Co. Ltd. 
Cunard [Inglesa). 
Grupo Japonés. 
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En oportunidad de la visita realizada a 
principios de mayo a la Argentina por el 
presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Lic. Antonio Ortiz Mena, fue 
rubricado el contrato de préstamo por 51 
mMlones de dólares, Otorgado por esa ins
füución para la instalación de una planta 
productora de pastas celulósicas de fibras 
largas. El documento fue firmado por el 
Lic. Ortiz Mena, el presidente del Banco 
Nacional de Desarrollo, Dr. Carlos Conrado 
Helbling, y el titular de la firma Alto Para
ná S.A. (beneficiaria del crédito), lng. Jorge 
Acelro. 

La asistencia crediticia será complemen
tada con otra línea de coflnanciamiento 
por 32 millones de dólares, ya considerada 
y aprobada por el BID a comienzos dél 
corriente año. 

El préstamo será usado por la empresa 
Alto Paraná S. A., formada por ocho com
pañías productoras de papel de la Argen
tina, que instalará una planta productora 
para satisfacer la creciente demanda in
terna de pulpa de celulosa y, a la vez, de
sarrollar y aprovechar en forma racional los 
recursos forestales de la provincia de Mi
siones. 

Asimismo, el proyecto contribuirá al de
sarrcllo económico regional mediante la 
creación de casi un millar de empleos, la 
construcción de viviendas, de instalaciones 
corr.unitarias y un puerto, con su corres
pondiente infraestructura vial. 

El costo total del proyecto está estima
do en U$S 349,5 millones, de los cuales, 

los recursos. del BID cubren el 14,6 por 
ciento; el Banco Nacional de Desarrollo el 
M ,5 por ciento; la empresa el 38,4 por 
ciento y los aportes de instituciones fi
rancieras locales e internacionales, el 35,5 
por ciento. 

El proyecto 
El programa global consis~e en la insta

lación de una planta fabril en la margen 
i~quierda del río Paraná, en el departamen
to de lguazú (Provincia de Misiones), con 
una capacidad de 172.500 toneladas métri
cas anuales -500 toneladas diarias- de 
producción de pulpa sin blan·quear, blan
queada y semiblanqueada, por obtenerse 
con el proceso químico al sulfato. 

En cuanto a las principales instalaciones, 
comprenden una sección para el tratamien
to primario mecánico d:e la madera; una 
sección de digestión, lavado y depuración 
y una tercera de blanqueo, depuración y 
secado de celulosa. 

Se incluyen, además, Instalaciones com
plementarias como una caldera de recupe
rnción de reactivos químicos, un horno pa. 
ra la prod<Jcción de ci;I, una sección de 
gE:r.eración de dióxido de cloro y otra para 
tratamiento de agua. 

Ce igual modo, está prevista la Instala
ción de un turbogenerador, la construcción 
de instalaciones portuarias, caminos de ac
cesos y viviendas y la compra de 8.000 
hectáreas de tierra para forestar y de 6.000 
hectáreas de bosques de pino, para abas-

tecer el 30 por ciento de las necesidades 
de madera de la planta. 

El Préstamo del BID, a partir de los re
cursos ordinarios de capi~al, será a un 
plazo de 15 años con un interés del 8,6 
por ciento anual y su amortización se ha
rá en 20 cuotas semestrales consecutivas 
y, en lo posible, iguales, La primera debe
rá saldarse a los 5 años y medio de la fir
ma del contrato. 

Trascendencia 

I 

La empresa tendrá por objetivo producir 
pastas celulósicas de fibra larga, de las 
cuales Argentina es, en la actualidad, im- ' 
pGrtadora. Y lo hace por montos significa-
tivos, estando en el orden de los 80 a 100 
millcnes de dólares. Es por ello que, una 
v6z puesta en funcionamiento la fábrica y 
terminada su planta, representará virtual-
mente la sus:itución en. la Importación de 
dic'ho producto.· 

La ubicación del complejo Industrial es, 
a su vez, un desafío para la Argentina, 
pues será Instalado al borde de la fron
tera con Paraguay y Brasil, en una zona 
en la que hasta hace no mucho tiempo era 
Inhóspita y de• difícil acceso. 

El efecto multiplicador que representará 
la empresa, tanto en el período de cons
trucción, como una vez puesta en marcha, 
se constituirá en motor de un profundo 
desarrollo de toda la región nororiental del 
país. 

~VI~~~~ 

u~ 

~~(Q)\f[CuO 

D[E 

PROYECTOS DE CELULOSA Y PAPEL AL 31/12/76 

~~~1'ffe\~ 

C[[L.UlO~LiCffi\§ 

El sector celulóslco papelero cuenta con importantes proyectos, 
bien destinados a la ampHaclón de las capacidades productivas 
ya Instaladas, bien a la Incorporación de nuevas plantas. Seg<Jl
damente se detallan los principales proyectos i;le celulosa y pa
pel tendientes a lograr un incrém~nto sustancial en la oferta na
cional de papeles ¡ cartones y a la sustitución de las actualmente 
elevadas Importaciones relativas de papel prensa y de pastas ce
lulósicas, especialmente de fibras largas. 
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Producto 

Pa8l1 Bbnque.ta 
.J.Sulf.to 

Papeles de lmp~ 
.ión1Eacr:itur• 

Papel Kl'lft, Kraft 
LinerJCartulinu 
paraEftURI 

P1pelea de lmpre-
silinyEICl'itura 

Puta Blanqueada 
a!Sulf1to 

Papele1 Kraft y 
Puta Kraft no 
Blanqueada 

P¡p:le1delmpre-
libn.JE.cri.turL 
PapeleaparaEnY• 
1adeC.-tón 
cmnc.io 

Papeie1 de Emb• 
&de.P•t1alaSod1 
Caliente 

CompaifHa Loc&tizad6n 

ALTOPARANA Puerto E1pennu 
S.A. (PciLMisi.onea) 

CELULOSA Andino.(PciL 
ARGENTINA5.A. S.ntaFé) 

CELULOSA Bemal(PciL 
ARGENTINA 8.A. Buenos Aire1) 

CELULOSA Capitán Bermu· 
ARGENTINA 5.A. dez.(PciLSan-

ta Fe) 

' 
CELULOSA PuertoPiray 
PUERTO PIRA Y (Pcia. Miaionea) 
S.A. 

Cl:LULOSA Z••te(Pda. 
ARGENTINA S.A. Buenot Aira) 

CELULOSA SAN S•Pedro(Pc:ia. 
PEDRO S.A. BuenotAira 

C1p1cibd Pu..,. 

TJpodePlanla 
(Nunaó .. 

MaterilPrma 
Adic:ioNI m"""• 

!Vollo) ........ ) 
NUEVA PLANTA 170.000 1981 Pino1(Planbdones 
DE CELULOSA ArtitlCialea) 

1 
1 

EXISTENTE' 9.000 1977 
PLANTA DE PAPEL 

EXISTENTE: · 25.000 1977 Eucalipto1 
SEMI-INTEGRADA (ldan) 

EXISTENTE: 
INTEGRADA: 
PLANTA DE PAPEL 15.000 1978/79 Pmcipahnente 
PLANTA DE ""·000 1978/79 EQC&fiptom 
CELULOSA 

ADYACENTE Pinol con un pOrcm-
A PLANTA DE tljc-d.emaderahetcro-
CELULOSA EXIST. sene. de monte 
PLANTA DE PAPEL 136.000 1982 natural 
INTEGRADA CON 
PLANTA DE 
CELULOSA 170.000 1979 

EXISTENtt: 20.000 1977 Sauces y AlamOI 
INTEGRADA CON (Plantacione1 

I~ PLANTAS DE ArdficWes) 
PASTAS 
MECANICASY 
SF.MIQUJMICAS 

NUEVA, 
INTEGRADA 
PLANTA DE PASI'A 7..500 1978 
PLAN'l"A DE PAPEL 8.000 
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la política económica Inaugurada 
a fines de marzo de 1976, ha pro
movido Ta reactivación de inversio
nes en el área industrial. En efec-

/ to, al singular aumento registrado 
en la producción de maquinarias pa
ra el desarrollo agropecuario (trac
tores, etc.). se le sumó el cambio de 
actitud de los empresarios, que has
ta entonces habían sidó renuentes a 
ampliar y modernizar sus fábricas, 
debido a las perspectivas inciertas 
en cuanto al futuro del país. 

Aquella situación había causado, 
a partir de 1974, una notable caída 
en la producción industrial, llegando 
a su punto máximo a fines de 1975. 

A partir de la instauración de la 
nueva política, los industriales deci
dieron sumar sus esfuerzos. El 
cálculo oficial respecto del produc
to bruto de ese sector revela que 
hacia fines de este año llegará pro
bablemente a los más altos niveles 
logrados en 1974, momento en que 
se había iniciado su caída. 

1\ La vocación de los industriales 
respecto de la inversión es bien cla
ra y el gobierno les está brindando 
todo su apoyo. Ejemplo de ello es 
la cantidad de proyectos de cons
trucción de nuevas plantas fabriles 
o ampliación de otras que, al ampa
ro del régimen de promoción, fue
ron aprobados en los últimos nueve 
meses de 1976. En millones de dó
lares a moneda constante, esos pro
yectos equivalen a una inversión de 
1.430 millones, es decir, virtual
mente la totalidad de la suma que 
los industriales invirtieron entre 

I' 1958 y 1975. ; 

Apostando al futuro 

Durante el presente año, la Secre
taría de Desarrollo Industrial esti-

INVERSIONES 

ma, en base a presentaciones efec
tuadas, que serán aprobados nuevos 
proyectos por una cifra superior a 
los 1.500 millones de dólares. Si las 
circunstancias todavía son más pro
picias, el monto podrá superar los 
U$S 2.000 millones.-

Solamente para el desarrollo del 
polo petroquímico de Bahía Blanca 
(en el sur de la provincia de Buenos 
Aires) se han apr9bado proyectos 

de construcción de plantas por va
lor de 540 millones de dólares. Bajo 
el régimen de promoción también 
hay aprobados otros planes por 400 
millones de dólares, en tanto que 
las presentaciones encuadradas en 
el régimen de consulta previa (de
bido a su envergadura) a fines del 
primer trimestre de 1977, equivalían 
a una cifra aproximada a los 1.250 
millones de dólares. 
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ESTADO DE AVANCE DE GRANDES PROYECTOS En todo el país 

(Al 31/12/76) 

CUMPUMIEN CONDICIONANTES COMPRA 

PROYECTOS TO PRE- -INGENIE RIA DE 

CONTRATO -FI NANCIACION EQUIPOS 

TEJIDOS 
ARGENTINOS 

PAPEL 
PRENSA 

ACINDAR 

PETROQUIMICA 
RIO TERCERO 

A L P A T --
CELULOSA 
PTO PIRAY 

PAPE L DEL 
TUCUMAN 

ALTO 
P11RANA S.A. 
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A diferencia de otras épocas, el 
interés de los empresarios está vol
cado a la instalación de nuevas fá
bricas fuera del eje industrial cos
tero, que se extiende desde la ciudad 
de Rosario (Río Paraná) hasta La / 
Plata, capital de la provincia de Bue
nos Aires (Río de la Plata). 

Frigoríficos de frutas, molinos, fá
bricas de llantas y neumáticos, pro
ductos plásticos, industrias de la 
madera, textil, de aceites y grasas, 
derivados de la pesca, de arcilla pa
ra construcción, etc., son algunos de 
los numerosos sectores en que ha 
comenzado a invertirse y que gene
rarán máS' de 30 mil nuevos empleos 
en todo el país. 

Simultáneamente avanza la eje
cución de grandes proyectos entre 
.los que figuran cuatro relacionados~ 
con la producción de papel, uno de 
Soda Solvay, otros petroquímico, si
derúrgico y textil, cuya puesta en 
marcha ocurrirá durante este año y 
1981. 
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PREST AMOS DEL 
BANCO MUNDIAL 

PARA OBRAS 
CAMINERAS 

El Banco Internacional de Recons· 
trucción y Fomento (B.l.R.F.) otorgó 
a la Pirección Nacional de Vialidad 
un préstamo de 100 millones de dó
lares. Con esta suma, el organismo 
constructor de la red nacional de ca
minos pondrá en marcha un ambicio
so plan que tiene por objetivo fun
damental perfeccionar los corredo
res agropecuarios y facilitar, de es· 
te modo, la comercialización de la 
producción rural de diferentes pro
vincias. 

/ El programa incluye la pavimenta-
ción de 14 caminos de tierra con 
925 kilómetros de longitud total; re
pavimentación de 4 carreteras en 
una extensión de 390 kilómetros, y 
el mejoramiento de 2 caminos para 

·convertirlos en rutas de 4 trochas, 
sobre 36 kilómetros. En suma, se 
construirán, repavimentarán y am
pliarán un total de 1.351 kilómetros 
sobre 20 rutas de 13 provincias. 

PRODUCCION Y VENTA 
DE MAQUINARIA VIAL 

Con el lanzamiento del programa de obras 
camineras a ejecutarse en el presente año, 
paulatinamente comenzará a recuperarse ·la 
Industria de la maquinaria vial. Según las 
estadlstlcas oficiales, la producción de esos 
equipos en el mes de febrero aumentó en 
un 64,7 por ciento respecto de Igual pe
riodo del año anterior. 

Asimismo, el total de lo fabricado du.ran-

' 

te el primer bimestre del ·año actual fue 
de 96 equipos; suma que resulta superior 
en un 20 por ciento para los mismos me
ses de 1976. 

En cuanto a las ventas del mes de -fe
brero, éstas se elevaron a 85 unidades. 
siendo superior en un 97,7 por ciento res
pecto de lo vendido en Igual mes del año 
anterior. Fara el primer bimestre, el aumen
to de las ventas fue de un 86,7 por ciento 
(140 contra 65 unidades). 

PROOUCCION ENERO-FEBRERO 1976 y1977 

Total 80 96 
Cargadora Frontal 59 67 
Motoniveladora 11 21 
<Excavadora 1 O 8 

% 

+ 16 + 20,0 + 8 + 13,6 
+. 10 + 90,9 
- 2 - 20,0 

/VENTAS ENERO-FEBRERO 1976 y 1977 

T
. d á . Enero-Febrero Aumento o % 
ipo e m quina 1976 1977 disminución 

Total 75 140 
Cargadora Frontal 52 81 
Motoniveladora 11 33 
Excavadora 12 . 26 

+ 65 + 86,7 + 29 + 55,8 + 22 + 200,0 
+ 14 + 116,7 



COOPERACION NUCLEAR CON PERU 
La Argentina proveerá al Perú de un complejo nuclear 

para investigación, entrenamiento y aplicación en los 
campos de la medicina y la agronomía. 

Este es el resultado de la declaración conjunta sus
cripta por los presidentes de ambos países, generales 
Jorge Rafael Videla (Argentina) y Francisco Morales Ber
múdez (Perú) a principios de marzo último en Lima, y la 
"Carta de Intención" de igual fecha firmada por los ti
tulares del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 
general Juan Barreda Delgado, y de la Comisión Nacio
nal de Energía Atómica (CNEA), contralmirante Carlos 
Castro Madero. 

Desde entonces, se establecieron negociaciones direc
tas enrtre ambos organismos para la construcción y equi
pamiento del Centro Nuclear de Investigación del Perú. 

En la· primera quincena de abril, autoridades del IPEN 
viajaron a Buenos Aires para participar de las conver
rncio1'les preliminares relacionadas con ese proyecto. El 
objetivo principal de las mismas (que se prolongaron 
durante una semana) fue el de sentar las bases para 
una amplia transferencia de tecnología nuclear por par-
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te de la CNEA, asegurando al mismo tiempo un progra
ma de capacitación de personal peruano, tendiente no 
sólo a la operación del Centro Nuclear, sino también a 
otras actividades en el campo de los usos pacíficos de 
la energía nuclear. 

Además del cumplimiento del objetivo señalado, ejem
plo de colaboración entre países latinoamericanos, · al 
cabo de las conversaciones se concretaron. acuerdos en 
aspectos de trascendencia. Al respecto cabe destacar un 
proyecto de convenio para la instalación en el Perú, an
tes del 5 de mayo de 1978, de un reactor de potencia 
cero, para entrenamiento e investigación. 

En cuanta- a la construcción y equipamiento del Cen
tro Nucleer, las negociaciones continuarán sobre la base 
de una metodología acordada en las aludidas reuniones, 
que incluye el estudio conjunto de la participación pe
ruana en el proyecto. A tal fin, se ha: considerado el 
mes de setiembre próximo como límite para la conclu
sión de los distintos análisis y estudios conjuntos en cur
~o. 



metas precisas para el año en curso 

/ 

' 

La Comisión Nacional de Energía Atóml· 
ca {CNEA), organismo a cargo del desarro
llo nucJ'ear de la Argentina, cuenta con un 

. nuevo plan de metas precisas que comen
zará a ejecutarse a partir de este afio. 

Dicho plan tiene en cuenta los objetivos 
nacionales fijados para esa área, entre ·los 
que ae cuentan: 1) Utilización de la ener
gla nuclear en ·lugar de la de otros oríge
nes, cada vez que ello sea más convenien
te para el pala; 2) Obtención de autoabas
·teclmlento Integral en materia nuclear; 3) 
Desarrollo de todas fas formas de aprove
chamiento de la tecnologla nucle·ar (propul
sión, medicina, lap11caclones .•Industriales, 
etc.), y 4) Protección de la población y el 
medio ambiente respecto de posibles efec
tos nocivos de origen nuclear. 

A efectos de lograr esos objetivos la 
CNEA ha resuelto consolidar una estructu
ra clentrflco-tecnológlca con capacidad pro
pia de real'l%aclón, que genere los conoci
mientos necesarios para alcanzar el auto
ebasteclmlento en materia nuclear. 

Da Igual .modo, propiciará el desarrollo de 
capacidades nacionales de dlsefto, proyecto, 
dirección, construcción, puesta en marcha 
y operación de las Instalaciones requeridas 
por el plan. El objetivo es utlllzarlas a me
dida que estén disponibles en cuanto ellas, 
por su eficiencia, resulten en costos y ren
dimientos Integrales convenientes para el 
pa~. . 

Otras acciones .tendientes a obtener esos 
objetivos son: Determinar las reservas de 
mlnera·les ·nucleares que el pala posee y 
programar su manejo: lograr el estableci
miento en el pala de una Industria Integral 
que desarrolle el ciclo de combustibles en 
todas sus etapas; promover las aplicaciones 
de fos radiolsótopos y de las radiaciones 
nucleares; fomentar una firme participación 
de fa Industria nacional en el autoabastecl
miento en materia nuclear; fiscalizar que 
el desarrollo y utilización de la energla nu
clear se realice dentro de un adecuado sis
tema de seguridad y control radiológico. ·· 

/programas 
Un total de seis programas diferenciados 

conforma el plan de trabajos para 1977. 
El primero está relacionado con la instala
ción de centrales atómicas. En él se Inclu
yen la continuación de la Central Nuclear 

- ·-· ... ~ _...... -·--- - ~ -..::..., -

. Embalse (Córdoba), hasta completar un 60 
por ciento del total de •la obra; la realiza
ción de la "fase conceptual" del dlsefio de 
la Central Nuclear Atucha 11, en la que se 
tratará de lograr ·la máxima Intervención de 
la CNEA -en todas •las fases-, y la partl· 
clpaclón naclo~I de la Industria e ingenie-
ria. · 

Respecto de la carta de Intención firma
da a mediados de abrlf, entre Argentina y 
Perú, para la Instalación en este último país 
de un reactor de potencia cero, para entre
namiento e Investigación, ·las previsiones 
para este afio son las que stguen: Efaborar 
y firmar el contrato; Iniciar el proyecto y 
realJzar, aproximadamente, el 15 por ciento 
del mismo: alcanzar el 85 por ciento del 
equlpaml·ento electromecánico y de ·la obra 
civil del reactor, que se espera poner en 
servicio el afio próximo. 

El segundo programa corresponde a su
ministros a centrales nucleares. El'. plan de 
trabajo, elaborado a ese fin, Incluye la ex
ploración de reservas atómicas; la produc· 
clón de concentrado de uranio (150 Tn de 
U308), de ácido sulfúrico (lograr 9.000 
Tnlafio) y de dióxido de uranio, cuya planta 
de conversión a U02, debe entrar en ope
ración en mayo de 1978. 

elementos combustibles 
Un capitulo especial merece la produc- · 

clón de elementos combustibles. En efecto, 
la CNEA prevé fabricar once elementos 
combustibles de "demostración" para ·la 
Central Nuclear en Atucha. 

A éstos seguirán otros doce en 1978, pa
ra obtener la experiencia .necesaria que 
permita elaborar SO elementos en el mismo 
afio y llegar a 150, en 1979, techa de inicio 
de operación de ila fábrica. Simultáneamen
te, se ·Iniciará la construcción de ·la obra ci
vil de la misma, previendo ejecutar un 35 
por ciento del proyecto. 

También habrá de completar la Instala
ción de l'a planta plfoto de fabricación de 
tubos de zircaloy, a fin de que pueda ope
rar a partir del primer semestre de 1978, 
con una meta de producción mínima de 
40.000 metros-tubo/afio, para 1980. Comple
tará, asimismo, las Instalaciones de la plan
ta piloto de ·esponja de zlrconio, que Ini
ciará su operación en 1978 con una produc
ción de 1 .tonelada anual; elaborará el pro-

yecto de laboratorio de ensayos de com
busUles y materiales Irradiados; Iniciará la 
construcción del edificio que alojará el 
"Loop de alta presión" para ensayos de 
elementos combustibles y, durante este 
afio, se realizará el 65 por ciento de la in
geniería básica de ·la planta piloto de pro
ducción de agua ¡pesada. 

Los otros programas se relacionan con 
la producción de 1radlolsótopos y fuentes de 
radiación; protección radiológica y seguri
dad nuclear; investigación y desarrolfo, di
rección, oapacltaclón y apoyo para l'ograr 
los objetivos sefia·lados. 
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En el mes de mayo, se Inicia el calendario agricola en Ja Re
púl:Jl,lca Argentina; comienzan las labores de ·los cultivos más 
Importantes de otollo y se toman las decisiones y previsiones pa
ra el resto del año. 

Simultáneamente, el iEstado enunció su politloa agr:cora. Es de
cir, ila forma en que ordenará sus decisiones en el plano de !¡¡ 
polftlca interna y de la política :lnternaclonal', en cuanto ihac·e a las 
actividades agropesuarias. 

IEn un mensaje especialmente dirigido a :los agricultores, el se· 
cretario de iE·stado de Agricultura y Ganaderla, Dr. Mario A. Ca
denas Madarlaga, se refirió a la nueva fllosofia agrfcola y en 
.particular, a ,1a produoolón de cereales y oleaginosos. 

R0eveló el funclona.rlo que la producción se desenvolverá con· 
forme a estimolos económicos que resulten del nivel de los pre· 
clos vigentes ·en el' mercado Interno y en el mercado internaclonaf, 
debidamente traducidos conforme a un conjunto de 1fa.ctores que 
aseguren la correcta formación. del mercado en lo ,interno y en el 
orden ·lnternaclona,I, por efecto de la ,pofftlca camblarl0a y la libe· 
ración fiscal. 

1EJ gobierno, entre otras medidas, aplicará una polftlca credl· 
tlcla rea'lista, que posibilite los recursos necesarios a ''ª actividad 
productiva, en base a tasas libres o de mercado, y un sistema 
fiscal proporcionado a 1a capacidad contributiva del sector, que 
brinde al Estado los 'recursos· necesarios, estlmul'e la eficiencia y 
se perfeccione permanentemente. 

La última campaña 
,Para comprender qué es lo que se &&pera para :la próxima co· 

sacha, se debe anaillzar qué es lo que sucedió en ,la última cam
palla. 

Por ejemplo, el' Incremento de la producción egrfcola logrado 
por el aumento del área sembrada y de fos 1rendlmlentos. se puede 
estimar en la campalla 1976/77, con ·11especto a 1la anterior, entre 
el 16 y el 22 'por ciento, como un 1resultado directo del Incremento 
del áre.a sembrada en alrededor de un 14,9 por ciento y de un 
aumento de los rendimientos que varfan entre el 1 ;5 y el 6,3 por 
ciento. 

!Estas tasas de crecimiento, son ci·ertamente excepcionailes para 
el pafs si se tiene en cuenta que el volumen ffslco de la produc· 
ción entre los allos ·1962/72 y 1974176, se 1lncrementó a una tasa 
. promedio del 2.8 por ciento con un aumento en la productividad 
o en los rendimientos del 3,2 y una reduclón del área sembrada 
del 0,4 por ciento. 

ilos rubros que registraron mayor aumento dentro de la pro
ducción fueron los cereales y oleaginosos y dentro de éstos, los 
de invierno. 

1En cereales y oleagl,nosos de Yerano, hubo un aumento en la 
producción que osciló entre el 28 y el 32 por ciento; en la pro
ductividad, entre el' ·15 y el 19 por ciento y en el área, del 11 por 
ciento. En los de invlemo, la producción creció el 32/33 por cien
to, la productividad en un 9 por ciento y el área en un 21 por 
ciento. 

1En resumen, :la producción agrfcola del allo 1976/77 es la más 
alta de l'a historia en nuestro pafs. Se estima que en cereales y 
oleaginosos, se ha alcanzado :las 31 :500.000 toneladas. Con pre
cios internacionales notoriamente Inferiores, la Argentina -sin 
emba~go-- ha sobrepasado el volumen físico de la producción 
¡agrícola 1·972173, que fue ia cosecha ante~lor más lmportant~ de 
$!U historia, 
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Cabe alladlr que los resultados en el orden de la producción 

se han logrado juntamente con la :liberación del comercio de gra
nos y el :perfoccionamlento del' sistema de almacenaje, que per
mitió sin problemas la ·recepción de una cosedha excepcional. 

:Asimismo, rfueron superados todos !los antecedentes en materia 
de embarques mensuales y, finalmente, no obstante el carácter \ 
!fuertemente competitivo que registró el' Cllmerclo mundial, se ha 
comeracHizado ·la cosedha de trigo con excepcional ,rapidez y se 
camerclsllzan sin probl·emas loa demás cultivos. 

Lo que se espera 
Frente a esos 'resultados, las :perspectivas para 4a campaila agrf

col:a 1977 /78, son optimistas. ifl criterio gubemamental paria obte
ner mejores rendmlentos se basa en ·las siguientes poslbtlldades y 
circunstancias: las perspectivas Internacionales, la rentabilidad re
lativa de los cultivos, la dlverslificaclón de fo producción y ~a con
tinuidad o presencia argentina en el comerc·lo mundial. 

·Las perspectivas de producción y de consumo de fos · productos 
agrícolas son objeto de análisis y pronósticos por organismos es
p&-Olallzado, oa,clonales e ·Internacionales óe gran autoridad. Sin em
bargo, los anticipos mejor evaluados :paracen provenir de fos mer
cados a término. 

Prioridades 
SI se tiene en cuenta ''ª rentabl:lldad de :los prlnclpal'es cultivos, 

las prioridades de producción serán •as siguientes: el primer lu
gar ·lo ocupa, sin duda, la soja; 1luego el' mafz: después, el trigo 
combinado con so]'a y seguidamente el .girasol, el sorgo, el lino, 
el trigo-girasol, ita cebada, centeno .y avena. 

ta diversificación de 1la producción es otro de los segtJros y re
aseguros que 1habrán de ·Inspirar a ila produ,cclón agrfcola nacional. 
La dlversl~lcaclón, en efecto, constituye la forma más adecuada de 
prev&nlrse contra :los riesgos dllmátlcos y comerciales y, conse- J 
cuentemente, de reducir a su mínima expresión 1las 1poslblilldades de r 
cambios o altibajos que ¡periódicamente se producen en fos mer-
cados mundiales. 

En 110 que se rEJflere al trigo, IAl'gentlna mantendrá su produc
ción porque de elil'a depende el abastecimiento de mercados tan 
·Importantes como Brasil, Chile, Parag:uay y Bolivia (paises !llmftro
fes), asf como también China, Venezuel·a, U;R.S.S. ·Y Europa Orien
tal, entre otros . 

En resumen, ~I objetivo de la campaña agrícola 1977 /78, global
mente, será la superación de la cosecha anterior. Superación que 
se piensa 1lograr sobre 1fa base de fuertes Incrementos en deter
minados cultivos; Incrementos menores en otros, mantenimiento 
de !a :producción en terceros ry la reducción aconsejabl'e en muy 
pocos productos. 

Diagrama 
Serán cultivos de foerte lncl'emento: la soja, el mafz, el trigo 

combinado con fa soja, el sorgo, el girasol y el'. manf. Cultivos de 
incrE':mento menor: la cebada, el centeno, eil trigo-girasol, ila ave- """ 
na, el a1plste y el mijo. El cultivo cuya producción habrá de man- ..,_ 
tenerse es, fundamental'mente, el trigo. !En cambio, se considera 
razor.ablo ila disminución en ·la producción de ar.roz. 

Todo esto ·llevará a un Incremento global de 11:a producción, pero 
ajustado a 6quelilos rubros en que 11.a Nación y 1los produotores han 
de obtener ilos mejores rendimientos; •la más a1lta ,renta!bllidad; es 
decir, los mayores beneficios. 
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Apoyo a la exportación 
En una evidente acción de ,respaldo a ~a ectlvldad exportadora, 

el gobierno ha resuelto derogar gravámenes a la exportación, que 
aún regían para algunos granos. ¡ 

Oe Igual modo, con el o:bjeto de dar a los productores la ga
rantía de que los precios que ·recibirán están en directa relación 
con los intel"naclonal·es que rijan al tiempo de .Ja cosecha, l'a Junta 
Nacional de Granos comprará en los puertos o puntos de recep
ción que establezca, abonando el 80 por ciento del precio FOB. 

1Este sistema cc>ncede al productor la más amplia garantía, aun 
sin asegurarle el Muro precio Internacional, porque ello lmpflcarfa 
admitir 1a posibilidad de subsidio, en el caso :improbable de que 
el precio Internacional descienda. 

Sobre el particular, ·la experiencia argentina cuenta con antece
dentes que demuestran cómo ha resultado perjudicado el produc
tor a través de engañosos sistemas de subsidios. A cambio de 

ellos, la política actual se oasa en comunicarle al productor cuál 
es la reailldad del merc,ado, garantizándole un ?Orcentaj del precio 
internacional, que es una garantía de doble efecto: contra toda 
posible revisión del sistema vigente de 1,lberac·lón del comercio 
exterior y contra otras maniobras monopólicas, privadas o públicas. 

.En vfsperas de la cosecha tina 1la Junta Nacional de Granos In
dicará a los productores cuál será el precio al que compl"8rá el 
cereal y los períodos en que regirá el mismo, aplicando el porcen
taje establec:ido. Simultáneamente ese organismo estatal ampliará 
el número de los puertos de recepción de cereales a efectos de 
que se distribuyan equitativamente respecto del área de siembra. 
Tambl~n será objeto de estudio la posibilidad de he:bHitar la re· 
ce.pelón en puertos f,luviales y secos deil norte y del' oeste argen
tinos; esto es en los puertos o puntos de exportación a •los paises 
limítrofe. Con ello se mejorará sensiblemente el precio neto recl· 
bido .por los productores de las zonas más alejadas de los puertos 
marftimos o fluviales más Importantes. 

~,, 
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La Argentina es país tradicional en la producción de 
cereales y en la exportación, particularmente en maíz, 
sorgo granífero y trigo. La calidad de este último grano 
es muy conocido en el exterior. Debido a ello, salvo si
tuaciones coyunturales (excedentes mundiales de pro
ducción} la colocación del trigo del país está asegurada. 

Sei.s provincias comprenden la gran región triguera: 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, parte de 
La Pampa y Santiago del Estero. 

En esa región se extienden los seis millones de hec
táreas que, poco más o menos, son cultivadas con des
tino a consumo del mercado interno y de las poblacio
nes de otros países. 

Dada la gran extensió~ y ubicación geográfica del área 
mencionada, se encuentran en ella diferentes subregio
nes ecológicas, caracterizadas por determinadas condi
ciones agroclimáticas. 

Cada una de esas subregiones ofrece mayores posibi
lidades de éxito al cultivo de unas variedades sobre 
otras o, por lo menos, obliga a modificar la época de 
siembra, en el caso de que una variedad pueda ser cul
tivada en más de una subregión. 

Seguidamente se dan los límites geográficos de cada 
una de las subregiones en que ha quedado dividida la 
región típica del cultivo de trigo, a partir de la reforma 
introducida en el mapa del año 1952. 

SUBREGION 1 

Toma el extremo norte de la superficie triguera argen
tina, abarcando la parte central de Santa Fe y nordeste 
de Córdoba, limitando al sur con la subregión 11 parte 
Norte. Al oeste limita con la subregión V parte Norte y 
al este con el río Paraná-

SUBREGION 11 

Parte Norte. - limitada. al norte con la subregión 1, 
al este con el río Paraná, al sur con la subregión 11 par
te Sur. Al oeste limita con la parte norte de la subre
gión V. 

Parte Sur. - limita al norte con la subregión 11 parte 
Norte, al este con los ríos Paraná, de la Plata y el océano 
Atlántico y al sur con la subregión IV. Al oeste limita 
con la subregión V parte Sur. 
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SUBREGION 111 
Comprende la provincia de Entre Ríos, con su parti

cular formación fitogeográfica del parque mesopotámi
co, la que se caracteriza por la variabilidad ecológica a 
través de su territorio. 

SUBREGION IV 
limita al norte con la subregión 11 parte Sur, al este y 

sur con el océano Atlántico y al oeste con la subreglón 
V parte' Sur. 

SUBREGION . V 
Parte Norte. - Se extiende por el sudeste de Santia

go del Estero, centro norte y centro sur de Córdoba, li
mitando al este con las subregiones 1 y 11. Al sur, linda 
con la subregión V parte Sur. 

Parte Sur. - limita al norte con la V parte Norte, al 
este con las subregiones 11 Sur y IV. Su límite sudeste 
lo constituye la costa atlántica hasta el partido de Pa
tagones. Hacia el oeste y sur el límite se pierde en la 
zona donde el cultivo deja de realizarse por antieconó
mico. 

NOMINA DE LAS VARIEDADES ACONSEJADAS 
PARA LA SIEMBRA DEL A~O 1977 

Discriminadas según tipo oflclal por calidad Industrial, época do siembra 
según ciclo vegetativo '/ susceptibilidad a "rG'/8 negra" (Pucclnla grá· 

minia trltlcl) en fecha da siembra oportuna: 

Variedades 

Borde nave Puan S .A.G 
Buck Cencerro • 
Bucl< Cimarrón 
Buck M anantl al 
Buck Namuncurán 
Buck Napostá 
Dekatb Lapacho 
Dekalb Tala • . 
Kleln Impacto 
Kleln Sendero 
Vllela Mar • 
Vitela Sol . 
Buck Atlántico 
Klein Atlas . 
Kleln Fortln 
Kleln Toledo 
Oncativo INTA 
Piamontés lllll'A 
Marcos Juárez INTA , 
Vanguardia INTA .. 
Olaeta Artillero 
Precoz Paraná l NTA 
Pergamino Gaboto MA.G 
T aganrog Sel. Buck . 
Taganrog Buck Balcarce 
Candeal Durumbuck 

Tipo oficial 
por calidad 
Industrial 

Epoca 
da 

siembra 

Suceptlbl· 
lldad a 

"Roya Negra" 
~~~~~~~~~~ 

Duro Temprana Susceptible 

I 
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Amplias perspectivas de coloca· 
'ción de la producción agropecuaria 
ofrece este año el Mercado Común 
Europeo, según explicó el secretario 
de Agricultura y Ganadería, Dr. Ma· 
rio A. Cadenas Madariaga, al regre· 
so de la gira que realizó por los paí
ses integrantes. a fines de abril. 

La primera verificación que co· 
rresponde destacar respecto de las 
relaciones comerciales entre Argen· 
tina y el Mercado Común es el sus
tancial aumento de las exportacio
nes a la Comunidad en el transcurso 
de 1976. Efectivamente, de un vo
lumen de exportación en 1975 a los 
nueve países miembros, de 759 mi
l Iones de dólares se alcanzó a 1.134 
millones el año pasado. 

Se trata de un incremento del 50 
por ciento, aproximadamente, de un 
año ·Con relación al otro. De Igual 
modo, cabe añadir que también me
joró la participación argentina en el 
comercio con países no miembros. 

Tendencia 

El año 1977 registra en· los pri
meros meses una evolución global 
de las exportaciones ligeramente 
más favorable. Esta tendencia se 
sostiene como perspectiva probable 
para el transcurso de todo el año, si 
se toma como indicador la sensible 
mejoría registrada en 1976. 

EX~ORTACiONES AGROPECUA~i~S 

perspectivas que ofrece el M.C. r:. 

Las perspectivas de colocatlón de 
excedentes de algunos granos y 
ol·eaginosos son promisorias. Para 
los cereales, por ejemplo. son clá· 
sicos los graves déficit que los paí
ses de la Comunidad tienen para los 
forrajeros, en particular el maíz, ru· 
bro en el que la tasa de autoabaste
cimiento está en el orden del 53 por 
ciento; en el período 1975/76, y para 
el sorgo, respecto del cual la tasa 
de autoabastecimiento está en el 
orden del 17 por ciento en el mis
mo período. 

Para los oleaginosos (semillas. 
tortas y aceites) los déficit que re
gistra la Comunidad son muy impor
tantes. Para la soja, el grado de au
toabastecimlento en semillas es ce
ro, por lo que resulta compradora 
del total de sus requerimientos que 
estaban en el orden de las 8.200.000 
toneladas en el período 1974/75. 

En materia de tortas oleaginosas. 
tienen una tasa de autoabastecl
miento del 1 O por ciento en el gira
sol, y están muy próximos al cero 
para las de soja y mani. 

Respecto de las grasas y ~celtes 
derivados del girasol, tienen una ta
sa de autoabastecimiento del 9 por 
ciento, del cero por ciento para la 
soja y el maní, y del 8 al 12 por 
ciento para el lino. 

En consecuencia, la Comunidad 

Económica Europea es. en general. 
un excelente mercado para tocios 
los oleaginosos, pues tienen dificul
tades ecológicas para cubrir estos 
déficit de su producción primaria. 

Con relación a la producción fru
tícola, las heladas de fines de in
vierno perjudicaron fuertemente la 
producción de esos países. lo que 
abre muy buenas perspectivas en 
ese rubro. 

Carne ' 

En cuanto a la produdción, consu
mo e importaciones de carnes va
cunas por parte de la Comunidad. 
cabe señalar que el año 1976 impli
có un incremento Importante de las 
exportaciones hacia esa área, pues 
pasaron de 141.000 toneladas en 
1975 a 264.000 en 1976. De este to
tal. la evolución de las ventas ar
gentinas se elevó de 27.000 a 74.000 
toneladas en esos años. 

Con relación a 1977, la estimación 
de importaciones totales de los nue
ve países, realizada a principios de 
año, ascendió al or-den de las 
450.000 toneladas. de las cuales 
Argentina estar.ía en 1condiciones de 
colocar 100.000. El déficit de la pro· 
ducción de carne bovina respecto 
del consumo, se estima que se pro· 
yectará hasta 1980. J 

INTERCAMBIO COMERCIAL CON PAISES EUROPEOS Y SUS ORGANISMOS OE INTEGRACION 
- En Miles de Dólares -

Año 1975 ( 11 meses) Año 1976 ( 11 meses) 
w ?al ses N 

Exportación importación Saldo Exportación importación Saldo 

TOTAL EUROPA; 1.267.505 1.381.559 - 114.054 1.689.033 1.022.356 + 666.677 

C.E.E. 759.230 1.025.734 266.504 1.134.776 772.296 + 362.480 
1 Italia .... 257.604 178.105 + 79.499 336.959 140.918 + 196.041 1 
2 Holanda . 205.906 85.456 + 120.450 309.541 40.999 + 268.542' 2 
3 Alemania Federal 115.239 401 .574 286.335 184.394 314.098 129.704 3 
4 Reino Unltfo 70.987 130.776 59.789 108.008 123.093 15.085 4 

5 Francia 63.940 133.602 69.662 94.627 99.399 4.772 5 
6 Bélgica 38.326 86.776 48.450 65.900 39.218 + 26.682 6 
7 Dinamarca 4.778 6.175 1.397 30.217 13.302 + 16.915 7 
8 Irlanda 2.446 1.277 + 1.169 5.097 821 + 4.276 8 
9 Luxemburgo 4 1.993 1.989 33 448 415 s 
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EMBARQUE RECORD DE GRANOS 

6m325.324 TN. EN SOLO 4 MESES 

En el mes de abril último, a bordo de los buques de 
ultramar fueron cargadas 2.132.000 toneladas de cerea
les. Esta es la mayor cifra de envío de cereales obtenida 
por el· país en toda su historia, superando en un 44 por 
ciento la más alta registrada. Esta correspondió a la ob· 
tenida en el mes de enero de este año cuando los em
barques totalizaron 1.470.000 toneladas. Tomando como 
referencia el mes de abril de 1976, el incremento de los 
emharques fue superior en un 173 por ciento. 

En relación con el primer cuatrimestre del 77, los em· 
barques han sumado 6.325.000 toneladas, constituyendo 
un incremento del 120 p_or ciento sobre igual período del 
año anterior; del 115 por ciento sobre el primer cuatri
mestre de los últimos diez años. 

La capacidad de recepción en los puertos fue colmada. 
Los cereales a exportar llegaron a los puntos de embar
que en 40.138 camiones y 18.863 vagones y debieron em
plearse dieciocho horas diarias para cumplir con los en· 
víos. 

Esta cifra de embarque, por otra parte, da una medida 
precisa de la eficiencia con que la Junta Nacional de 
Granos. organismo estatal, enfrentó la cosecha récord, 
en lo que atañe a la comercialización, transporte y car
ga de la misma. Es así que la relación del tonelaje em· 
barcado y las horas-hombres empleadas se cuadriplicó 
con respecto al año anterior, pasando de un índice 100 
para el primer trimestre de 1976 a un índice 394 para 
el mes de abril de 1977. 

En miles de tontilodas 
6.500 

6.000 

5.000 

3.000 

2.000 

1!' 1 

'67 68 69 zp 

EMBARQl.ES DE CEREALES 

EN EL le" CUA11UMESTRE 

'-f---- _f_· ! I 1 1 1-- '.( 

PRIMER cüí(T11MES1RE DE 
71 72 . 73 74 75 ·16 11. 

EMBARQUES EFECTUADOS 

Abril y 1er. Cuatrimestre 1967/1977 

Afilos 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

ABRIL 

1.282.428 
780.422 

1.041.351 
1.221.414 
1.434.571 

324.553 
861.631 
865.927 

1.071.996 
778.791 

2.129.586 

1er. CUA<TRIMESTRE 

3.287.419 
2.278.166 
3.763.046 
3 .. 290.510 
3.114.988 
2.423.002 
2.988.352 
2.695.852 
2.647.487 
2.869.396 
6.325.324 

La composición de la carga ha sido la siguiente: 
AFIO 1977 

ABF.IL 

TRIGO 762.015 • 
MAIZ 592.946 • 
SORGO 630.921 • 
VARIOS 143.704 • 

• Cifras provisorias 

En miles de taieladas 

2.129.586 • 

tMBARQl.ES DE CEREALES 

EN EL MES DE ABRIL 

le~. CUATRIMESTRE 

3.635.024 • 
1.165.640 • 

952.422 • 
572.238 • 

6.325.324 • 

2.500---------------------
'/ 

2.000 / 
.:/ 
'/ 

./ 
1.500 / 

1 j 

' 

h 
'/ ' .. ,,A/ 

' -~f '\) V·. 
1.000 

500 

300 

68 69 70 71 72 73 74 •75 76 71 
ABRÍL DE 
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La producción del tabaco en la 
Argentina, debido a las particulari
dades climáticas necesarias para 
su cultivo, está radicada esencial
mente en provincias del extremo 
norte del país (Noroeste) y mesopo
támicas. 

De estos cultivos viven alrededor 
de 40.000 productores, de Salta, Ju
juy, Tucumán, Catamarca, Misiones, 
Corrientes, Chaco y norte de Santa 
Fe. 

También en Córdoba (centro del 
país), existe una pequeña zona pro
ductora que se dedica exclusiva
mente a la variedad del tipo Orien
tal. 

El hábito de fumar, en mayor me
dida cigarrillos, está muy arraigado 
y el consumo de esta solanácea ha 
estado en permanente cr~cimiento 
en los últimos diez años y casi ae 
ha duplicado en dicho tiemp.:i: de· 
37.304.354 a 69.000.000 de kilogra
mos entre 1966 y 1976. 

Variedades 
Los tabacos cultivados en la Ar

gentina pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: claros y oscuros. 

Los primeros son usados para la 
fabricación de cigarrillos rubios. En 
este, grupo figuran los tipos Virgi
nia (40.000 toneladas de produc
ción); Burley ( 12.000 toneladas); 
Criollo Salteño (de 3.500 a 4.000) y 
Oriental (350 a 400 toneladas). 

Los oscuros se utilizan en la ma
nufactura de los cigarrillos deno
minados negros. Las variedades 
principales que se cultivan son: 
Criollo Misionero ( 15.000 toneladas 
anuales); Criollo Correntino (20.000 
toneladas) y Bahía (300 a 400 tone~ 
ladas). 

Localización 
Las principales provincias produc

toras son Corrientes, Salta y Jujuy, 
las cuales obtienen anualmente co
sechas superiores a las 20.000 to
neladas. La provincia de Misiones, 
en el extremo noreste, también 
posee buenos rendimientos y su 
producción se encuentra en el ni
vel de las 14.000 toneladas. 
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Gustos 

El fumador argentino, a juzgar 
por las cifras de consumo, siente 
particular predilección por los ciga
rrillos rubios y llega a consumir ca
si el doble en relación con los ne
gros (42.560.306 contra 23.168.734 
kilogramos en 1975). 

Conforme a las estadísticas. el 
sabor más apreciado corresponde al 
tipo Virginia. Este es un tabaco cla
ro que se cura con aire caliente 
proveniente de estufas y cuyo cul
tivo principal se encuentra en las 
provincias de Salta y Jujuy, y, en 
menor escala, e;1 Chaco y Corrien
tes. 

En cuanto a los inclinados a fumar 
cigarrillos negros (o fuertes) pre
fieren los fabricados con la varie
dad Criollo Misionero. 

Importados 

Aun cuando las necesidades de 
consumo local son inferiores a la 
producción, la Argentina importa 
una cuota -aunque mínima- de 
tabacos que no son cultivados en 
el país. Tal es el caso de las varie
dades aptas para el ~ncapado de ci
garros; de los de tipo Oriental. que 
integra la mezcla de los cigarrillos 
rubios, y los semipreparados para 
pipas. 

En 1976 se importaron 106.411 ki
logramos, de los cuales 85.751 estu
vieron constituidos por hojas de ta
baco, y el resto, semielaborado. 

Los tabacos para capa son origi
narios de Cuba, Estados Unidos, 
Brasil y Sumatra; el Oriental, de 
Grecia y los preparados para pipa, 
de Holanda e Inglaterra. 

Exportación 

En el curso de 1976, 24 países 
importaron tabaco argentino. Ocho 
fueron de América, otros tanto de 
Europa, cinco de Africa, dos de 
Asia y uno de Oceanía. 

A partir de esta división conti
nental, las cifras revelan que lns 
principales compradores de taba
cos argentinos fueron los europeos 

(22.202.188 kilogramos). En par
ticular, Francia que adquirió 
17.006.520 kilogramos. Otros impor
tadores fueron Alemania, Bélgica, 
España, Holanda, Suiza, Inglaterra, ' 
Portugal y Austria. 

En orden de importancia siguie
ron los países de América con 
4.161.236 kilogramos. De este total, 
2.341.882 kilogramos fueron adqui
ridos por los Estados Unidos. El res
to fue comprado por países latinoa 
(Uruguay, Chile, Ecuador, Puerto Ri
co, Paraguay, Bolivia y Brasil). 

Distanciados del resto figuran 
los africanos (Argelia, Congo, Costa 
de Marfil, Nueva Guinea y Sudáfri
ca) con 709.366 kilogramos, luego 
Oceanía y Australia, con 79.541 ki
logramos y finalmente, el mertcado 
asiático (Hong Kong y Japón), que 
compró en conjunto una ínfima can
tidad. 

En cuanto a las preferencias, loa 
europeos adquirieron tabacos cla-
ros y oscuros; Estados Unidos, va
riedades de oscuros; los paísea la
tinoamericanos, claros; el mercado 
africano se inclinó por los tipos os
curos, así como Australia, Hong 
Kong y Japón. 

La atención del mercado extran
jero es realizada, principalmente, 
por corr.erciantes y exportadores. 
En menor escala también realizan 
esta actividad los industriales fabri
cantes de cigarrillos. 

Las exportaciones de los taba~ 
cos argentinos se concentran, ese;1-
cialmente, en tres tipos: Criollo Mi· 
sionero, Criollo Correntino y Virgi
nia. Al respecto, en 1976 les corres
pondió las siguientes cantidades: 
Cr4ollo Misionero, 12.1771.508 kilo
gramos; Criollo Correntino, 
10.057.504; Virginia, 4.693.634. Otros 
tipos, 430.392 kilogramos. 

I 
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TOTAL DE LA;. PRODUCCION TABACALERA,,,-,, / 

" ,,. ,. ) '', 
(En toneladas y por variedad y provincia, 1975/76) ' ',,, ! 

'· i r '. ,· . 
"· 

B~ley ... Provlftílle Virginia C. Salteño Oriental 

SM;TA ¡ 16.705 4.o4o 3.118 9 

JUJUT 20.656 2.272 25 

CATAMARCA 220 813 

MfSIONES 567 129 

CORRIENTES 
TUCUAMN ' 22 5.264 

,¡ 

SANTA FE ¡ 134 
1 

CORDOBA 10 156 

CHACO 937 

TOTAL 38.887 12.059 3.966 165 

PRODUCCION, CONSUMO INTERNO 
V EXPORT ACION DE TABACO EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA 
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AAO 

1966 
1967 
1968 
1869 
1970 
197' 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

(En kilogramos · 19~6/1976) 
PRODUCCION 

43.694.133 
62.148.296 
el.614.335 
52.812.244 
66.016.818 
61.741.162 
73.596.171 • 
73.579.32,r· 
97.762.047 
96.768.575 
93.235.579 

} 
37.304.354 
42.986.041 
.41 .111 .048 

/43.280.158 
.. 43.476.090 

44.519.701 
49.297.386 
51.298.259 
57.762.968 
65.729.040 
59.000.000 ( *) 

EXPO!'ITACION 

8.315.735 
10.632.989 
13.819.954 
14.560.083 
15.298.294 
17.438.070 
19.685.756 
19.451.474 
18.549.462 
32.806.408 
27.359.038 

Fuente: Departamento de Tabaco. Secretaría de Est~o de 
Agricultura} Ganadería de la Nación. 

Nota: (*) Estlrl!ado. Las cantidades que figuran cqmo con
sumo y exRi>rtación no componen al sumarlas la de 
producción, por cuanto en las mismas figuran saldos 
de años anterlvres. 

Bahia 

23 

102 

125 

I \\ h~. / ,/ ~/ 
/ 

c. Misionero · Kentucky c. Correntino TOTAL 

23.872 
' 

22.953 

1.033 

13.175 4 202 14.100 

24.458 24.560 

5.286 

134 

166 

194 1.131 

13.175 4 202 24.652 93.235 

SUPERFICIE CULTIVADA V 
VARIEDADES POR PROVINCIA 

(Campaña 1975/76) 
Provincia Sup. cultlvada Variedades producida• 

(hectáreas) 

Catamarca 690 C. Salteño y Burley 

Córdoba 300! Oriental 

Corrientes 23.900 C. Correntino y Bahía 

Chaco 1.223 Virginia y C. Correntino 

Formosa 50 C. Correntino 

Jujuy 15.00Q Virginia y Burley 

Misiones 15.500 C. Misionero, Vlr¡¡inla. e ahí a. Burley y. ~entucky 

Salta 21.400 Virginia, 8urley y 
c. SalteñO 

Santa Fe 35 Burley y C. Correntino 

Tucumán 3.700 Burley 
TOTAL DEL PAIS 81.798 

I 
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A:"0ir: FIRMAS EXPORTADORAS DE TABACOS 

e f.MA•. S;A::, ,·, 

/~ompañía Nobleza~d'. hb~as.A:\C. y F. 
/ Cooperativa··~rícola Úda. e Oherá 

/ ' 

Cooperativa Agrícola Lt~; de Picada Li rtad 

Cooperativa de Productores Tabacaleros 
.Salta 

Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada 

Herbert A. H. Behrens S.R.L. 

Germán López y Cía. S.C.A. 

Johann S.C.A. 

José Mouriño y Cía. S.C.A. 

Manufactura de Tabacos Imparciales S.A.l.C.A. 
f 

Manufactura de Tabacos Particular V. F. Gre-. 
go S.A. 

Manufactura de Tabacos Villagran S.R.L. 

Massalín y Celasco S.A\ l. 

Pierazzoli y Cía. S.C.A. \· 

S. A. Manufactura de Tabacos\ Piccardo y Cíá. 
Limitada 

S. A. Tabacos lndu~trializados 0. l. 

Schelp y Schelp S.R.L. 

Simplex ~J. A. Ferradás S.A.C.l.P.1. 

Tabacos Al'{Jelitinos S.A.C. e l. 

Transconti S,R J. 

\ 
~. 

3er. 

1.~;;, .•.. ,,. ·.11~¡ 
P~ 4'~-~\aJe . Aires 

Avda. ~mf~lo 5 - oB 
, ,' ',' ·>·i;. ',". 

·. · Casilla· éfs C~reo 'N~ o - · 
· Mim<!lt4Es · · · · 

Alvarado 941 - SALTA 

Avenida San Martín s/n9 - PERICO - JUJUY 

Córdoba 679 - Buenos Aires 

Boiívar 1358 - Buenos Aires 

PUERTO RICO - MISIONES 

Bartolomé Mitre 1721 · 29 Piso - Buenos 
Aires 

Dr. Luis Belaústegui 2701 - Buenos Aires 

Dr. Luis Belaústegui 2701 - Buenos Aires 

Mendoza 948 - SALTA 

Tte. Gral. Dto. Alvarez 1351 - Buenos Aires 

Avenida República de Chlle 1373 - SALTA 

/\ 
'- Defensa 1246 - Bue,np~ Air~ 

\~rrientes 534 - 3er. Piso '\'D" 
~ires ' 

Buenos 

Avd{:l. Chiclana 3345/53 - Buenoll A.~res 

S. d~ ~ustamante 1088 - Buenos Aires 

Corrien,te~ 534 - 3er. Piso "O" · Buenos 
Aire& 

Pellegrihi 835 - SALTA 

\ 
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"Nuestra fo es inquebrantable y no ce
jaremos .hasta que esta expresión de la 
minería argentina alcance un desarrollo 
acorde con el potencial comprobado", ex
presa uno de los párrafos que acompañan 
la memoria y balance de Hierro Patagóni
co de Sierra Grande. 

'.Ese verdadero mundo de maquinarías y 
equipos, donde el potencial humano suma 
su capacidad creadora, se levanta en ple
na meseta patagónica como un monumen
to al trabajo constructivo que no debe sa
ber de pausas . 

. Las tareas de geología y prospección 
minera, las que se relacionan con la segu
ridad y sanidad ambiental, se unen con las 
plantas industriales, ya en la última etapa 
de su instalación, con obras de infraestruc
tura acordes con el ingreso argentino a la 
era de la gran mineria. · 
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Viste de la planta de concentración de mineral da hierro en Sierra Grande 



EL COMPLEJO DE SIERRA GRANDE 

' ,, .: 

CUENCA FERRIFERA DE SIERRA GRANDE: (1)' Ubicación de los Yacimientos. (2) Ruta Nacional N' 3, distancia a Buenos Aires: 1.265 
Km. (3) Línea Ferroviaria. (4) Acceso Marítimo. (5) Ubicación relativa de la provincia de Río Negro. 
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el complejo de Sierra Grande 

NOVIEMBRE DE 1977, 
MES CLAVE PARA LA GRAN MINERIA NACIONAL I 

El mes de noviembre del corriente año 
será una ·fecha clave para el desarrollo na
cional, dado que para entonces está pre
vista la Incorporación de l1a Argentina a la 
gran minería, con la puesta en funciona
miento del complejo minero-industrial de 
Sierra Grande, en la provincia de Río Ne
gro. 

En las cuatro grandes plantas, comple
mentarlas entre si, se conjugan todas las 
rallllill de la Ingeniería en su más alto ni
vel de especialización, cerrándose un ciclo 
de fecunda cr&atividad iniciado a partir de 
1971, en que se pr.esentó el proyecto defi
nitivo de explotación minera subterránea, y 
abriéndose ahora, el de Ja producción fe
rrífi;ira, que adquiere vital importancia pa
ra el pais. 

• señalada responsabilidad 
Hace seis años, se tuvo el proyecto de

finitivo antes señalado, que ratificó la po
sibilidad de extraer 3.500.000 toneladas de 
mineral por año, solamente del yacimiento 
sur, volumen para mantener una produc
ción de 2 mi'llones de toneladas de pellets, 
también anuales. 

Hierro PatagQnlco de Sierra Grande SA 
Minera (HIPASAM), es la empresa res
ponsable de la explotación de los yaci
mientos .ferrf.feros, ubicados a 30 kilóme
tros de1I Golfo de San Matías y a 1.250 ki
lómetros de la ciudad: de Buenos Aires, ln
tegrá11dose su capital con aportes de la 
Dirección General de Fabricaciones Miiita
res, el Banco Nacional de Desarrollo y la 
provincia de Río Negro. 

Hl'PASAM conjuga todas las acciones, 
desde el procesamiento del mineral, la re
alización de explotaciones metalúrgicas y 
siderúrgicas en general, hasta ta comercia
lización de sus propios productos y otros 
que adquiera con esa finalidad, como así 
también 1,a concreción de toda clase de ac
tos jurídicos y operaciones relacionadas 
con esas actividades. 

El mineral es arrancado por voladuras 
desde las galerías de perforación, conoci
das bajo el nombre de subniveles. Se trans. 
porta a través de las galerías transversa
les con máquinas cargadoras hasta las 
"chimeneas", donde se hace descender 
hasta el nivel principal inmediato Inferior, 
y es cargado en camiones de 42 toneladas 
-una gran capacidad-, hasta la supel"fl
cle por plano inclinado. 

•Es de hacer notar, también, que en la 
preparación de la mina para la extracción 
de 14 mil toneladas diarias -3.500.000 to
ne1Jadas/año- mediante esa metodología, 
se han realizado más de 24.000 metros de 
labores mineras así discriminadas: plano 
inclionado, 2.100 metros; galerías, 18.500 
metros; chimeneas, 1.100 metros; accesos 
y labores menores, 2.300 metros. 

Nada queda librado a la improvisación. 
Las tareas de preparación se realizaron con 
máquinas semiautomáticas para perfora
ción de barrenos múltiples (Jumbos); los 
ya citado$ camlone$ mineraleros de 42 to-
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nelada·s aptos para cl1rcular por Jos túne
les; autocargadoras para trabajar en los ni
veles de secciones menores, manejadas 
manualmente o por control remoto; carga
doras frontales de 3,3 metros cúbicos de 
capac.idad de balde; perforadoras manua
les, jaulas alimax para perforación de chi
meneas, equipos de saneamiento y segu
ridad, instalaciones para ventilación, ener
gía, etcétera. 

• otras dos etapas 
El mineral extraido es sometido, en pri

mer término, a una reducción de tamaño 
mediante dos etapas de trituración, con lo 
que se logra un producto de tamaño Infe
rior a los 100 milímetros. 

En su totalidad, el mineral es enviado a 
un depósito Intermedio, a la intemperie. 
con una capacidad para 24.000 toneladas 
vivas. 

El proceso prosigue con el envio. del mi
neral, por cinta transportadora, hasta la 
planta de preconcentraclón. Allí, separado
res magnéticos de cinta que operan en 
seco separan el material estéril, o caja, de 
la mena ferrífera, con la que se encuentra 
mezclado. 

Así, el material preconcentrado pasa a 
la tercera etapa de trituración, reduciéndo
se su tamaño ;hasta menos de 25 milíme
tros. 

El material es acumulado en las tolvas de 
almacenaje, a la entrada de la planta de 
concentración, donde se da por concluida 
la primera etapa, definida como el proce
so de tratamiento en seco del mineral. 

Posteriormente, infclase el proceso de 
concentración, con el comienzo de la pri
mera etapa de molienda húmeda, en moli
nos de barras que reducen el tamaño a 
menos de un milímetro. 

El proceso continúa por una serle de 
etapas, reduciéndose el mineral rico en 
hierro, a tamaños de menos de 44 micro
nes, y continuando luego con el someti
miento de las bolitas a cocción y endure
cimiento en los hornos verticales de pele
tlzación. 

tas bolitas, ya cocidas, son extraídas 
mediante elementos mecánicos activado
res. Los pellets, endurecidos y posterior
mente enfriados, constituyen el producto 
final del proceso y se almacenan a la In
temperie, en depósitos de unas 150.000 
tonaladas de capacidad, a la espera de su 
embarque hacia los altos hornos de San 
Nicolás. 

Los distintos laboratorios coincidieron 
en sus resultados. Una posterior muestra, 
representativa de 500 toneladas de mine
ral, fue enviada para e:fectuar ensayos en 
planta piloto de los Estados Unidos y Sue
cJ.a, obteniéndose un concentrado que ele
vó al· 69 % el tenor de hierro, con dismi
nución del tenor de fósforo al 0,10 %. 

• los métodos de explotación 
.La cuenca forrífera ubicada en la provin

cia de Río Negro está Integrada con tres 

grandes cuerpos mineralizados que afloran 
en la superficie del terreno. Se hallan con
formados así, los yacimi·entos Norte, Este 
y Sur, cuyas reservas geológicas tienen 
una ley promedio de 55 por ciento en hie
rro. Su extensión, en ese orden, suma 
4.020, 1.100 y 3.150 metros, respectiva
mente. 

1Es de recordar, que el proyecto definiti
vo fue presentado por Widmark & Platzer 
AB. Para seleccionar el método de explo
tación se tuvieron en cuenta varios con
ceptos: a) Buena flexibilidad de los méto
dos a utilizar: b) Económico, con buen 
grado de automatización; e) El más alto 
grado de seguridad contra accidentes; dl 
Los operarlos, desempeñarse en trabajos 
específicos de fácil especialización: e) 
Buenas posibilidades de planificación. 

Se analizaron seis sistemas. El método 
de socavación desde subnivel y el de ban
queo vertical desde subnivel, fueron téc
nicamente los más convenientes y adecua
dos a las caracteristlcas de·1 yacimiento 
argentino. 

En cuanto al esquema del proceso. en 
primer término se concretó la extracción 
de mineral, utilizando un túnel de plano in
clinado que conecta todos los niveles prin
cipales que existen en el exterior. 

El ampHo lugar en el que se ha montado 
el complejo, está Instalado en una de las 
caracteristicas mesetas patagónicas, a una 
altura de 300 metros sobre e·I nivel del 
mar y siguiendo la ruta atlántica, se lo ubi
ca a 840 millas marinas de Puerte> Buitrago, 
en San Nicolás, donde se encuentra SO
MISA, prlnclpal consumidor, a cuyos altos 
hornos ingresará materia p·rlma de total 
elaboración nacional. 

La existencia de mineral de hierro en 
Sierra Grande, se descubrió en 1945, lo 
que hizo posible la realidad actual de trans
formar a la zona en un nudo de explota
ción mlnero-skle~úrglca. Fue en 1961, cuan. 
do se decidió realizar un estudio completo 
para cubicar las reservas y característi
cas de esos yacimientos. 

Como en toda gran empresa, fueron pre
parados los programas de perforación des
tinados a estudiar el mineral económica
mente explotable, en forma de "mineral 
medido", es decir de "reservas asegura
das o positivas". 

:Así, fueron cubicados 147 millones de 
toneladas, a través de perforaciones entre 
reservas "aseguradas" y "probables" de 
los yacimientos Sur y Este y "posibles" 
del yacimiento Norte. 

!Los tra;bajos ~ontlnuaron. Los últimos da
tos permiten señ·alar la existencia de re
servas po.r más de 200 mll'lones de tone
ladas, superando, las posibles, los 500 mi
llones de toneladas. 

,()e los primeros muestreos, s·e enviaron 
cantidades necesarias para los ensayos de 
laboratorios argentinos y del exterior, con 
el propósito de determinar la factibilidad 
de concentrar el mineral para elevar la ley 
de hierros y reducir su t 1enor de fósforo a 
niveles adecuados para el uso siderúrgico. 
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MOLINOS DE VIENTO 
PARA ZONAS RURALES. 



FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A. "FIASA" 

FUNDACION V OBJETIVOS 

La Fábrica de Implementos Agrlcolas 
S. A. "FIASA" fue constituida el 20 de 
Setiembre de 1961. 

El objetivo básico de sus directivos era 
Insertarse -dentro del empilo mercado 
de maquinaria para uso agrfcola-ganadero
en un rubro que ofrecla execelentes pers
pectivas de expansión: los molinos de 
vl·ento para ta extracción de agUa. 

INSTALACION DE LA 
PLANTA FABRIL 

En 1982, FIASA adquiere a Metalúrgica 
TandH el paquete total de los elementos 
nece&arlos para la fabr;cactón de molinos 
da viento (planos. modelos, matricaria, ma· 
quinaria y herramental) y comienza a Ins
talar en Bragado, Provincia de Buenos Al· 
res. su planta fabril, sobre un terreno de 
5.100 m2 de superficie. 

En ese mismo periodo, la firma lgulñez 
S. A. (fundada por el mismo grupo empre· 
sarlo). en un terreno lindante a la planta 
de FIASA, Instala una fundición de hierro 
gris y sección de mflcanlzación de piezas, 
con construcciones .que abarcan 4.360 m'. 

Durante la década 1967/76 comienza la 
actividad exportadora y su posterior crecl· 
miento. lo que contribuyó a lograr una to
tal integración de las operaciones de fa· 
bricación, con el fin de optimizar los cos
tos de producción y, consecuentemente, co
locarse en una situación de competitividad 
en el mercado Internacional. 

Sumariamente e1l detalle de las Inversio
nes para ampliar la capacidad y eficiencia 
de la produclón es el siguiente: 

1967 /70: Bajo los auspicios de las leyes 
y decretos vigentes {Prioridad de 
Equipamiento y Promoción lndus· 
tr1al) Importaron, desde EE.UU .. 
maquinarias especiales, dlsposltl· 
vos. plantillas, modelos, etc., des· 
tinados a la fabricación de moll· 
nos de viento. 

1971/72: Instalación y puesta en marcha de 
una planta galvanlzadora en ca· 
lienta y electrolltica, superficie 
cubierta 2.000 m2 en un terreno 
de 3.000 m2. 

1972/73: Ampliación en 1.400 m2 de la plan· 
ta destinada a la fabricación final 
de molinos de viento, con secto
rizaclón Integrada de las opera· 
clones de armado. 

1973174: Instalación y puesta en marcha de 
un aserradero y fábrica de caJo-
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molinos de viento para zonas rurales 

nes, para embalar productos des
tinados a le exportación; super· 
flcle cubierta 500 m' en un terre
no de 2.700 m2. 

1974175: Instalación y puesta en marcha de 
una planta de fabricación de to
rres para molinos en forma se
riada, con adaptabilidad para es· 
tructuras metéllcas constituyen
tes de torres de transmisión de 
energle. Superficie cubierta 3.000 
m2 en terreno de 10.000 m2, con 
maquinaria moderna de alta tec· 
nologla, puente grúa de 5 tone
ladas y báscula para camiones. 

DESARROUO COMERCIAL 
V PRODUCTOS 

Desde 1963 fabricó molinos de viento en 
las medidas de 6, 8, 10, 12, 14 y 16 ples 
de rueda y torres de acero galvanizado en 
las medidas de 10. 15, 21. 27, 33, 40, 47. 
53 y 60 ples de altura. 

Dichos productos eran similares a los ya 
mundialmente reconocidos con la marca 
AERMOTOR. que eran distribuidos en el 
pala por la firma Agar Gross & Co., desde 
el año 1888. 

En 1964 comenzó a fabricar para dicha 
empresa sus molinos de viento y hasta 
1966 entregó 10.000 unidades. En 1967, al 
no continuar Agar Groas & Cia. con la co
mercialización de los mismos, FIASA em
pezó a negociar con los propietarios- de la 
marca (Aermotor) Braden Industries INC .. 
de los EE.UU., para fabricar y vender mo
linos con esa designación en Argentina. 

FIASA obtuvo la hcencia para vender en 
todo el mundo los molinos AERMOTOR 
-Incluso a la llcenclante. que cesó su fa· 
brlcaclón en la planta de Broken Atrow-. 
Influyendo para ello las ventajas compara· 
tlvas de costos que ofrecla la producción 
argentina, en Idénticas condiciones de cali
dad y eficiencia. 

La tecnologla Incorporada en 1970 Y. la 
integración de procesos fabriles (sustltu· 
yendo compras a terceros) Incrementó la 
producción en forma slgniflcetlva: 

- De 1963 a 1970 (8 años): se produje· 
ron 30.000 molinos, a un promedio de 
3.700 mol1nos por año. 

- De 1971 a 1976 (6 años) se produje· 
ron 70.000 molinos, a un promedio de 
11.es6 malinos por año. 

Es decir. que entre esos años y con los 
promedios indicados. la producción creció 
en un 211 %. 

El desam.llo de la actividad exportadora 
y del mercado Interno, absorbió sin pro
blemas el incremento de la producción. 

El convenio de licencia celebrado <•%"•· 

Braden Industries lnc. y FIASA, co11st•'uyu 
el punto de partida para la conso.lO"·-'ºº 
económtce de la firma argentina, dado 4u.,. 
a la creciente ca¡ptación del mercado ~•uur · 
no se sumo la demanda externa qua i.:n. 
atendida anteriormente por la firma nonec· 
merlcana, y los propios requerimientos del 
me.rcado de ese pa;s, en el cual. la lic~n
clante ocupaba una posición de liderazgo 
abarcando un 80 % de las ventas de moh· 
nos de viento. 

EXPORTACIONES 

En 1968 se exportaron Jos primeros mo
linos de viento al pals del Norte. Desde ese 
año o la fecha, se efectuaron, a la llcen· 
ciente, despachos por un orden de las cua
renta miil unidades de molinos. asf como 
partes y piezas por ocho unidades, equl· 
valente a un monto FOB Buenos Aires. de 
usa 4.000.000. 

Otro mercado que se logró en el exte· 
rior. fue Venezuela. En 1973 se consiguió 
firmar un contrato con la firma IM:rRUBEN· 
CA S.A. para la provisión de 1000 equipos 
completos por un monto FOB de ul>a 
500.000. Olcho contrato fue cumplimenta
do en el término de 90 dlas. 

Los Molinos AERMOTOR Interesaron 11 

Instituciones bancarias vincudadas al ámbi· 
to agropecuario venezolano y, en febrero 
de 1974, con la intervención de IMTRUBEN· 
CA S. A.. se firmó un contrato para el su
ministro de 4.000 equipos al Banco de De· 
sarrollo Agropecuario. por un valor FOS de 
uSs 2.500.000, ejecutado entre mayo de 
1975 y junio de 1976. 

Paralelamente, se atendieron en ese tlem· 
po. 1'8querlmlentos de Importantes firmas 
mayoristas e Importadoras, también de Ve· 
nezuela. habiéndose despachado a las ml·S· 
mas 500 equipos completos y repuestos 
por un valor de u$s 500.000. 

t.a calidad de los productos logró tran· 
quear también el mercado mexicano. donde 
se despacharon 650 equipos. por un valor 
FOB de uSs 430.000. 

Argelia fue otro de los mercados alean· 
zados por la firma, respondiendo a las ª" 
tas exigencias de los programas de abas· 
teclmlento de agua, establecidos por la Se· 
cretaria de Estado de la Hidráulica de dich .. 
nación. Entre los años 1974/75. sa vend1t:· 
ron al gobierno argelino 220 equipos com· 
pletos de 16 ples de rueda, por un vcior 
FOB de u$s 480.000. 

Cuba se sumó también a ios com;>¡-.:do
res del exterior despachándosele. en t97S 
200 equipos completos da 12 p1e~ dt> 1,it· 

da (valor FOB uSs 215.000J 

La nómina de los mercados ext:;;rno., ¡>•u· 
vistos reguh,rmente Clesde t968 se Ct>:-r.· 
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pleta con: Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Uruguay, Guyana, Cul"a~ao, 
Panamá,' Nicaragua, Costa Rica, 'El Salvador, 
Honduras Guat{:}mala, República Dominica
na, España, Greci-a y Nigeria ( 1.000 equipos, 
u$s 1.000.000). 

En la actualidad, los mercados tienden e 
ampliarse, en la medida que crece la susti· 

tución de la energía eléctrica por la eólica, 
para accionar instrumentos o maquinarias 
destinados a la extracción de agua, debido 
principalmente al Incremento Ininterrumpi
do del precio del petróleo; Insumo básico 
para las uslnas térmicas de energía eléc
trica. 

En este coyuntura. el molino de viento 

se presenta como el medio mas Idóneo pa
ra satisfacer los usos pecuarios y domés· 
ticos, debido a su bajísimo costo de man
tenimiento, alta durabilidad y rendimiento: 
factores tenidos en cuenta por varios pai
ses americanos y africanos, en la formula
ción de suministro de agua para zonas ru· 
rafes. 
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PETROLEO 
se superan niveles de producción 

A partir del mes de julio de 1976, co
menzó a verificarse un progresivo y con
tinuo aumento de la producción media dia
ria de petróleo en la Argentina. 

ta c.ootlnua-clón de esa tendiencia en los 
meses posteriores determinó que durante 
el <bimestre -enero-febrero último, se supe
raron ampliamente los niveles de produc
ción registrados en igual período de los 
años 1973, 1974 y 197'5. 

1En términos cuantitativos, la producción 
media diaria die petróleo de esos meses 
fue mayor en 11,4 y 12,5 por ciento a los 
de 197,5, llegando durante febrero a una 
media de 68.800 metros cúbicos diarios. 

reactivación 
Con el aporte de las empresas contra

tistas, que estimulará aún más el ritmo 
creciente de producción, se espera una 
conti11uación de esta tendencia. 

Los niveles alcanzados 'responden al plan 
de reactivación petrolera proyectada en 
abril de 1976 y que se realizará en tres 
etapas. 

1En la primera se tenderá a incrementar 
la producción a través de aumentos en la 
extracción de yacimientos ya existentes y 
en donde ya -como se ha explicadlo-. se 
alcanzaron resultados excelentes. 

1En la segunda etapa. el sostenimiento e 
incremento del ritmo productivo dependerá, 
en gran medida, del petróleo obtenido me
diante el proceso denominado de "recupe
ración secundaria". Serán necesarias en 
este período, inversiones en Instalaciones 

de superficie y de subsuelo. 
La tercera etapa, será esencialmente un 

período de grandes exploraciones a riesgo. 
durante el cual se incorporarán nuevos ya
cimientos en la medida en que vayan sien
do descubiertos. 

inversión 
iEI programa mencionado requerirá, has

ta '1985, una inversión del orden die los 
10.000 millones de dólares. Es por ello que. 
teniendo en cuenta las posibilidades del 
s·ector estatal ·en el ma~co de las ,políticas 
trazadas, se ha considu..idO de fundamen
tal importancia la participación en el pro
grama del sector privado, a efectos de al
canzar plenamente los objetivos enuncia
dos. 

participación 
1Dentro de este esquema se inserta el 

plan de licitáciones petroleras a ejecutar
se durante 1'977, y con el cua1 se busca lo
grar el concurso de capitales privados para 
la segunda y tercera. etapas del programa. 
Se estima que con esa acción, complemen
tarla a la que realiza Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, se disminuirá gradualmente 
la brecha existente entre la demanda y la 
oferta nacional de petróleo. 

!Finalmente, con la aplicación de la ley 
denominada "Contratos de Riesgo" se 
efectuarán, a partir del segundo semestre 
de este año, los primeros llamados inter
nacionales para las grandes áreas de ries
go marinas y terrestres. 

PETROLEO 
PRODUCCION MEDIA D!ARIA 

55-'l _ 
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FUERZA 
\ AEREA 

E INTA 

Los eche.tes Clag 1 y 11, series empleas en el programa nacional [para la l·ucha antigranizo 
que desde hace años realiza la CNIE. 

El Comando en Jefe de la fuerza Aérea, 
a través de la Comisión Nacional de Inves
tigaciones !Espaciales 1(0N1llE), y el Instituto 
Nacionai' de Tecnología Agropecuaria CINTA) 
resolvieron sumar sus esfuerzos 1para con
cretar una contribución vital para la econo
mía argentina, desde todo punto de vista. 

. Esa intención -'hoy ya una realidad- se 
concretó ·en un convenio para aplicar ila 
tecnología adecuada para un mejor conoci· 

\ miento y aproveohamiento deil agro, median
te .fa utilización de ;fas recursos de las in
vestigaciones espaciales, con vistas a un 
mejor rendimiento del potencial !humano: y la 
infraestructura de materiales y equipos pa
ra evitar superposiciones de tareas y du
plicaciones de esfuerzos. 

LUCHA ANTIGRANIZO 
Así ·Y en forma conjunta 1Ja CNIE y el INTA, 

un ente autárquico de fa secretaría de 
Agricultura y 1Ganadería, desarrollarán una 
.serie de investigaciones y e~periencias en 
los procesos atmosféricos y en sus conse
cuencias en ·el agro, con especial énfasis en 
las tareas de los programas nacionales de 
lucha antigranizo y de sensores desarrolla
dos por el ente militar en varias zonas del 

~~ís y con resultados marcadamente auspir c1osos. 
Está claro que la extensión del programa 

ha de facilitar el conocimiento detallado en 
todo el país sobre el granizo y la clima
tología a escalas sinópticas y mesosinópti
cas. 

1En esa acción, se utHizarán imágenes re-

cibidas vía satélite para el estudio particu
lar de áreas cultivadas, montes, ríos, etc. 

ta organización del IN~ en el territorio 
nacional, fo permitirá coparticipar con su 
aporte de elevada capacidad técnica y po· 
tencial científico 1humano con una eficiencia 
que cubrirá las necesidades de los proyec
tos en marcha. 

!Emprender lla focha antigranizo -expresa
ron los técnicos de la CNIE- es una ne
cesidad imperiosa. tas estadísticas ·reve· 
lan que sólo en Mendoza se p·ierde por 
año una cifra mayor a fos 5.000 millones 
de pesos, a causa de e_sa adversidad cli
mática. 

Precisamente es en esa provincia, donde 
la Comisión !Nacional de Investigaciones Es
padalles ya ·está enfrentando y atacando el 
granizo, reduciendo el impacto negativo so· 
bre ila economía del estado cuyano. 

tos .funcionarios, téc_nlcos 'Y los. jefes mi
litares que están en el tema, coinciden en 
que el convenio dará a luz una labor que 
deberá ser un ejemplo de buena voluntad y 
coordinación de esfuerzos. 

1Sobre todo, esa coincidencia se manifies
ta en el objetivo .fundamental de promover 
el desarrollo de la investigación y la ·reali· 
zación de estudios destinados a instrumen
tar una tecnofogía eficaz 'Y adecuad.a. 

Se la considera como una contribución al 
desarrollo de las necesidades primordiales 
del país, principios estos que han sido ex
presamente establecidos en el convenio a 
que se ha hecho re.ferencia. 

Como expresión concreta, y para ·la con
secución de tales propósitos, los citados 

Estación receptora de Imágenes del Satéli· 
te ·LANDSAT, que permitirá obtener datos 
sobre áreas culHvadas, montes, ríos, etc. 

SUMAN 
sus 
ESFUERZOS 
EN LA 
LUCHA 
ANTIGRANIZO 
entes convinieron ila ·Creación de un Comi
té Coordinador integrado por dos miembros 
titulares y otros tantos suplentes por cada 
una de las instituciones. 

1Su creación obede·ce al hecho de existir 
un amp.fio espectro de disciplinas que de
berán ama1lgamarse ·en el estudio y análi
sis de cada sector . 

IEI primer tema seleccionado, como queda 
dicho, se vincula con la luoha antigranizo, 
cuyo programa nacional se encuentra en 
manos, desde !hace urr tiempo, de aquella 
Comisión que· actúa en el ámbito de :1a Fuer
za Aérea. 

ta importancia del programa lha trascen
dido 1las fronteras argentinas. fue expuesto 
el año pasado en las últimas coniferencias 
realizadas en Colorado (:Estados Unidos de 
Norteamérica), donde se habl'ó de ifísica de 
nubes y modificación artificia:J del tiempo 
y !fueron numerosas ilas ·exteriorizaciones 
públicas sobre la expectativa internacional 
sus·citada por aquél en su ejecución expe
rimental. 

La idea de encarar •la focha antigranizo 
con el bombardeo de nubes con nitrato de 
pfomo -es mucho más económico que el 
nitrato de plata- se puso en marcha en zo
nas de San 1Ralfael, con el definido propó
sito de extenderla !hacia el Val;le de Uspa· 
llata con baterías especia1les dur·ante la 
campaña agrícola. 

Todo un esfuerzo para científicos y téc
nicos del país que no sabe de pautas, y 
que se prolonga en el programa de teledec
tección de recursos naturales. 
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EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES 

JUGO CONCENTRADO DE POMELO 
Con destino a Francia, Alemania 

y Bélgica, la empresa Citrex S. A. 
l. C., Corrientes 1145 - Buenos. Ai
res, envió 1.307 tambores de jugo 
concentrado de pomelo. También la 
firma Río Bermejo S. A. A. l., Co
rrientes 587 - Buenos Aires, despa
chó hacia Holanda, 160 tambores del 
mismo jugo. Con destino a Alema
nia, se exportaron 160 tambores, 
siendo en esta oportunidad Ingenio 
y Refinería San Martín del Tabacal 
S. A., Reconquista 336- Buenos Ai
res, la firma exportadora. 

LLAVES DE AJUSTE 
Bahco Sudamericana S. A., Pte. 

Figueroa Alcorta 7640 - Buenos Ai
res, envió hacia las ciudades de 
Estocolmo (Suecia). Oslo (Noruega), 
Southampton (Inglaterra), La Guai
ra (Venezuela) y Rotterdam (Holan
da), más de 500 cajones de llaves 
de· ajuste. 

MAQUINAS DE SUMAR ELECTRICAS 
Hacia las ciudades de El Havre 

(Francia) y Veracruz (México), la 
firma Olivetti Arge1ntina S. A. C. l., 
Suipacha 1109· Buenos Aires, des-
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pachó, respectivamente, 1.007 car
tones y 134 máquinas de sumar 
eléctricas. 

ASERRIN DE MADERA 
85 bolsas de aserrín de madera 

fuero~ enviadas con destino a Ham
burgo (A-lemania). La firma expor
tadora fue Unitán S. A. l. C. A., Pa
seo Colón 221--Buenos Aires. 

PRENSAS PLEGADORAS 
Talleres Nova S. A. C. l. F. l. A., 

Costa Rica 6067 /81 - Buenos Aires, 
envió con destino a Maracaibo (Ve
nezuela), 3 prens1as plegadoras. 

CEBADA TOSTADA 
Hacia Río de Janeiro (Brasif), la 

empresa Cervecería Bieckert S. A., 
Corrientes 1302 - Buenos Aires, en
vió 2.000 bolsas de cebada tostada. 

ENFARDADORAS DE ALFALFA 
4 máquinas enfardadoras de al

falfa, envió la firma Talleres Cogh
lan S. A., Av. Vél.ez Sársfield 5700 -
Munro - Pcia. de Buenos Aires, con 
destino a Tampico (México). 

MAQUINAS DE TEJER INDUSTRIAL 
Hacia Guayaquil (Ecuador). la 

empresa Wanora S. A., Rivadavia 

6640 - Buenos Aires, despachó 2 ca
jones de máquinas de tejer indus
trial. 

MINERAL BERILO 
Phibro S. A., Paraguay 610 - Bue

nos Aires, despachó hacia Filadel
fia (EE.UU.), 1.200 bolsas de mine
ral berilo. 

CARAMELOS 
Hacia ese mismo país, la empre

sa Lheritier Argentina S. A. l. C., 
Venezuela 4430- Buenos Aires, en-
vió 500 cartones de caramelos. I 
LEGUMBRES DESHIDRATADAS 

La empresa Industrias J. Matas 
S. C. A., Aráoz 22 - Buenos Aires, 
despachó con destino a Hamburgo 
(Alemania) · más de 1.800 bolsas 
conteniendo rodajas de cebollas 
deshidratadas. 

VINOS FINOS 
Vinos Argentinos S. A., Eduardo 

Madero 1020 - Buenos Aires, expor-
tó con destintf a Nueva York 950" 
cajones de vinos finos-. 

CUADERNOS 
582 cajones conteniendo cuader-
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nos despachó la firma Angel Estra
da & Co., Bolívar 462 ·Buenos Aires, 
hacia Nueva York. 

OLEO MARGARINA 
Con destino a la ciudad ·de Rotter

dam (Holanda) se despacharon más 
de 900.000 kilogramos de este pro
ducto, provenientes de la firma 
lgar SACIF, J. B. Palaa 377 - Avella
neda - Pcia de Buenos Aires. 

MEZCLADORAS Y PICADORAS 
\ DE CARNE 

La empresa Rector S. A., D. Los 
Constituyentes 5551 - Buenos Aires, 
ha enviado 6 cajones conteniendo 
mezcladoras y picadoras de carne 
hacia la ciudad de Guayaquil (Ecua
dor). 

ACEITE ESENCIAL 
Para el puerto de Marsella (Fran

cia). la firma Enys l. C. S. C. A., Ez
peleta 1279 - Martínez - Pcia. de Bue
nos Aires, despachó una partida de 

/ aiceite esencial de mandarina. 

ZAPATOS DEPORTIVOS 
Albin S. A. C. l., Maipú 471, Bue

nos Aires, exportó con destino a Li-

vorno (Italia), zapatos pa: d football 
y juegos de tapones de repuesto. 

HILADO DE ALGOD1 .N 
Más de 11.000 kilogr_amos de hila

do de algodón envió la firma La Pla
ta Cereal Co., Reconquista 446 - Bue
nos Aires, para la ciudad de Rotter
dam (Holanda). 

COCINAS 
Con destino a Acajutla (El Salva

dor). la firma Longvie S. A. C. l., La
valle 1101-Buenos Aires, envió 79 
esqueletos de cocinas a gas enva
sado. 

MAYONESA 
· Molinos Río de la Plata S. A., Pa

seo Colón 746- Buenos Aires, expor
tó con destino a Punta Arenas (Chi~ 
le). 600 cartones de mayonesa. 

AGUA OXIGENADA 
50 tambores de agua oxigenada 

fueron despachados hacia El Callao 
(Perú). La empresa exportadora fue 
Atanor S. A. M., Lavalle 348 - Bue
nos Aires. 

FOSFATO BICALCICO 
La firma Stauffer Rousselot Argen

tina S. A. l. C., Córdoba 1367. Bue
nos Aires. envió con destino a Gua
yaqui I (Ecuador) 100 bolsas de fos
fato bicalcico. 

TORNOS 
9 cajones de tornos, envió la fir

ma La Plata. Cereal Co., S. A., Recon
quista 446 ·Buenos Aires, hacia la 
ciudad de Santos (Brasil). 

PELO DE LLAMA Y CABRA 
Hacia Liverpool (Inglaterra), la 

empresa Gustavo Leers S. A. C. l., 
25 de Mayo 596 - Buenos Aires, des
pachó 37 fardos de pelo de llama y 
63 fardos de pelo de cabra. 

MOLINO DE ARENA 
Vortex Argentina S. C. A., Riglos 

855- Buenos Aires, envió hacia Val
paraíso (Chile). un molino de arena 
y una disp·ersora. 

PINCELES 
Hacia la ciudad de Rotterdam 

(Holanda). la empresa Madepín 
S. A. C. l. F. l., Montesquieu 440 -
Buenos Aires, despachó 12 cartones 
de pinceles. 
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La provincia de Corrientes, tradicional
mente agropecuaria, se está preparando pa
ra el desafío de la revolución industrial que 
se está desarrollando en esa región del no
reste del país, debido a las nuevas .facili
di:des de comunicaciones viales y .ferrovia
ria!> y a la obtención, en un .futuro cerca
no, de energía asegurada y a precios eco
nómicos. 

El gobierno correntino ha suscripto un 
convenio con la comisión ejecutiva del pro
grama de Concertación del Hábitat y Orde
nemiento Territorial (CONHABJ,T), para la 
rs&lizsción de estudios. proyectos y pro
pL!estas necesarios a 1la formulación de un 
pJ¡:¡n destinado al establecimiento de un 
parque industrial. 

Ni la provincia, ni su ciudad capital cuen
tan con una industria desarrollada. La fina
lidad del proyecto es, pues, tender al esta
b'ecimiento de pequeñas y medianas em
pi:esas industriales que estén, de algún mo
do, vinculadas con la actividad básica de la 
zona, que es agrícola-ganadera. 

Con ese fin se efectuará un análisis com
pleto de esta situación en varias etapas. 
En la primera se determinará la demanda 
de localización de la planta Industrial y se 
Estudiará el contexto; en la segunda, s.e 
efectuará la programación ,físico-ambiental 
financiera e institucional, y en la tercera 
se elaborará un proyecto ejecutivo de la 
primera etapa de desarrollo del plan. 

·En principio, no se establecerán priorida
dbs en cuanto a los tipos de industrias que 
se sceptarían para el parque. Se tendrá en 
cuenta, en cambio, la seriedad de las em
presas que propongan radicaciones, así ca 
mo su desenvolvimiento. 

citricultura 

La citrlcultura constituye uno de los ru
bros de mayor importancia en su economía 
21 punto que su producción ·está ubicada en'. 
tre las primeras, con respecto a las otras 
provincias. 

En la campaña 1975J7.6 ocupó el primer 
lugar en la producción de naranjas al lograr 
335.600 toneladas, lo cual representa el 48,6 
por ciento (poco menos de la mitad) de la 
produ_cción total del país. En mandarina y 
pomelo, ocupó el segundo lugar con una 
cosecha de 33.200 y 35.400 toneladas res
pEctivamente, lo cual representa el 15,7 y 
e! 21,6 por ciento de las producciones tata .. 
les del país. 

Sin alcanzar los resultados de 'las anterio
res variedades, esta provincia ocupa el quin
to lugar en la producción de limón con un 
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total de 14.000 toneladas (6,3 por ciento de 
ta coseoha nacional). 

En suma, 'la producción de cítricos man
tiene en Corrientes un incremento sosteni
do en el último decenio, especialmente a 
partir del período comprendido entre 1969 y 
1972, lapso en el cual se incorporaron nue
vas plantaciones. 

Cabe Eiñadir que, tras mue.has años de 
experimentación y estudios, los citriculi:ores 
lograron el pie de injerto adecuado a cada 
tipo de suelo y región ecológica, como así 
t&.mbién plantas madres de las distintas va
riedades comerciales productoras de yemas, 
t0talmente libres de virus. 

cereales 

Con más de 35.000 1hectáre·as, en este ru
bro, ocupa el primer lugar el arroz, segui
do del maíz, con 41.670 hectáreas. 

El cultivo del arroz representa una ac
tividad económica muy Interesante para la 
provincia, en razón de ros tipos que s1o cul
tivan. Estos son de grano largo y se los 
identifica como subtipos comerciales "A 
Doble Carolina", variedad "Fortuna", y sub
tipo "B" largo ~ino, variedad "Blu3 Bonnet". 
Al primero corresponde el 70 por ciento 
de la s·~per.ficie sembrada y el 30 por cien
to al segundo. 

El área de mayor potencialidad producti
vr. de este grano está en el sur de ·la pro· 
vincia. Allí las explotaciones están altamen
te mecr.nizadas con equipos agrlcolas mo
dernos. 

ganadería 

Corrientes es una de las primeras re
giones en la que se formó ·Y desarrolló la 
gansdería argentina. Hacia ·el año de su 
fundación, 1580, el adelantado Juan To
rres de Vera y 1Aragón Introdujo el ganado 
vacuno, lanar y yeguarizo desde el terri
torio del actual Paraguay. 
bs estadísticas de 1975 computaron 

para la provincia la cantidad de 4.048.566 
bovinos; es decir, un 7,5 por ciento sobre 
el total del país. 

Junto a esta especie se fue desarrollando 
el ganado ovino, cuyo número hacia el año 
rderido se estimó en 2.402.029 cabezas, 
o sea un 6,6 por ciento de·I total argentino. 

En determinadas zonas d.e la provincia 
se hsn hecho experiencias que hicieron 
factible la recría de hembras y machos, 
hasta conseguir novil'los con la precocidad 
suficiente y con la calidad necesaria para 
una buena tipificación, ofreciendo mayo
res ventajas en relación a la región pam-

pesna (tradicional en la cría de vacunos) .. 
En la ganadería vacuna de Corrientes 

predomina la raza Hereford, con fa que 
se están realizando cruzamientos con ra 
variedad Cebú, a los efectos de "dotarla 
de mayor rusticidad y precocidad, con el \ 
propósito de aumentar el número de ter-
neros por cada mil hectáreas. 

:En cuanto al ganado ovino, •la mayor con
centración se haHa en los departamentos 
ubicados al sudeste de los ríos Corrien
tes y Miriñay, llegando a cubrir un 90 por 
ciento de las existencias. 

tas razas de mayor significación son las 
Corriedale y Romey Marsh, siendo esta 
última y durante muoho tiempo fa única 
de las razas mejoradas que se introduje
ron en la provincia. 

pesca 

Su litoral fluvial y 'los espejos de aguas 
interiores, ofrecen grandes posibilidades 
para la pesca deportiva, siendo todas las 
épocas del año excelentes para su- prác
tica. 

Entre las muy variadas especies que ofre
cen sus aguas se destaca el denominado 
dorado, cuyo peso llega .hasta los 23 ki
logramos. 

Durante la temporada que abarca los 
meses de julio a octubre, en Paso de la 
Patria se desarrdllan anua'lmente las com
petencias nacionales de Pesca del Dorado. J 
industrias 

Las más importantes son fas relaciona
das con alimentos, bebidas, tabaco y tex
til. Por los niveles de producción, también 
puede mencionarse la industrtaHzación_ del 
cuero, cuyo curtido se realiza en taloleres 
construidos convenientemente para ese fin. 

iEn 12 producción industrial del rubro Ali~ 
mentas y Bebidas se cuentan la elabora
ción dé té y yerba mate, con una capaci
dad instalada -que se ajusta a la produc
ción. 

ta manufactura de tabaco, por su parte, 
cor.stituye la rama industrial más impor
tante de la provincia con una participación 
de, aproximadamente, el 50 por ciento del 
valor agregado industrial. . "-

'Esta produción agrícola está localizada ~ 
fundamen'l:almente en los departamentos 
de San iRoque y Gaya. 1En este último se 
encuentran los más grandes acopladores 
ce tabaco y en el fugar funcionan cuatro 
plantas preindustrializadoras. 

En cuanto al rubro textil. Corrientes se 



e:specializa en la Industrialización del af
godón que, por su importancia en la par
ticipación en el ivalor agregado provincial, 
constituye la segunda rama manufacturera 
de ia provincia. 

\ flanqueada por :los ríos iParaná y Uru-

sistema de ríos, arroyos, lagunas, esteros 
y bañados. Hacia la parte central y exten
diéndose al norte de fa provincia Jos Es
teros del lberá cubren aproximadamente 
una supertficie de 7.715 kilómetros cuadra
dos. 

•Bajo un clima subtroplcal de frecuentes 
l:uvias (el promedio anual de precipitar.io
nes ose.Ha entre 1Jos t250 y ·H>OO mm), Co
rrientes ha desarrollado sus posibilidades 
agropeouarias, especlailmente Ja cltricul
tura. 

I 

guay, en el noroeste del país, la provin
cia de Corrientes se encuentra en el centro 
de la mesopotamia argentina como una 
región de considerable ·riqueza primaria y 
apta para el desarrollo industrial en gran 
escala. 

Con una super.flcie de 88.189 kilómetros 
C'Uadrados y una población de poco más 
:i-. mecio millón de habitantes (564 .. 147), se
gún el último censo, cuenta con extensas 
fuentes hídricas. formadas por un difatado 

Alentada por las nuevas facilidades de 
comunicación (particularmente vial' y fe
rroviaria), que rompieron ·con el aislamien
to insular de la mesopotamia, y el desarr-o
Jlo energético (basado en la hidroelectrici
dad). Corrientes se encamina hacia un sos-

PAJ!lAGlITAY 
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tenido desarrollo industrial, especia1lmente 
para el procesamiento de su producción 
primaria. Su condición de •provincia que 
limita con dos países {Brasil y Uruguay) fa
cilita, además, sus posibilidades de ex
portación, particularmente de aHmentos. 

actividades agropecuarias 

Más de 26.000 explotaciones agropecua
rias se diseminan sobre una superficie de 
7 mil·lones de hectáreas. Del total', 276.000 
·están dedicadas exclusivamente a la agri
cultura. 

Las condiciones excelentes de su suelo 
permiten el desarrollo de cultivos subtro
picales: algodón, té, tabaco, y entre los 
cultivos tradicional-es. maíz, sorgo y arroz. 
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Su nombre primitivo fue "San Juan de Vera de las 
Siete Corrientes": o también "Vera", en homenaje a su 
fundador, el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón. 
La capital está situada sobre una de las márgenes del 
río Paraná. 

Por iniciativa del citado adelantado, a partir de 1588 
-año en que fue fundada-, los primeros pobladores 
se instalaron allí y levantaron chozas de paja y palma, 
materiales brindados por la exuberante naturaleza del 
lugar. 

Progresivamente, por entre bañados y cursos de agua 
-de allí la denominación de "Siete Corrientes"-, la 
ciudad fue creciendo como una mancha vital. 

Puede decirse que en la actualidad, la capital corren
tina es una de las pocas poblaciones de alta concentra
ción urbana que aún ·conserva los rasgos típicos de aque
lla arquitectura colonial, combinados con modernos di
seños que llegaron de la mano del progreso. 

Así. no resulta difícil hallar sobrios, altos y geomé
tricos edificios de departamentos, lindando con una ca
sona de una sola planta, de gruesas paredes blanquea
das. Su fachada es típica: grandes ventana'l·es guarda
dos por rejas labradas y pórticos de madera dura traba
jada a mano. Techos artesonados, amplio patio interior, 
con aljibe en su centro y entornado por anchas galerías 
construi·das para proteger a sus moradores del fuerte 
sol de la región. · 

Sobre esa tierra colorada y feraz, la naturaleza y el 
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hombre se unifican en el paisaje urbano. Su paseo cos
tanero, a orillas del Paraná, es un ejemplo de ello. Al 
marrón leonado del anchuroso cauce se le suma el co
loiri·do del ceiba, árbol típico que,· en perfecta combina
ción y sin solución de continui•dad, entreteje el paseo 
con los sauces de ramas húmedas y finas, juntp a pro
líficos y turgentes naranjos. 

I 

\ 

En el Parque "Mitre", también a orillas del río, puede J 
apreciarse una s·ingularidad natural. Una secular higue-
ra india se yergue vigo1osa, formando con sus ramas un 
tronco de más de 4 metros de diámetro. 

Sus habitantes, orgullosos de su tierra y sus tradicio
nes, son la síntesis de la cultura hispana y de la heren
cia bravía de los indios guaraníes. Tienen un particular 
culto por .su música folklórica y han tomado ya fama 
internacional los festejos que realizan para la semana 
de Carnaval. 

Cuenta con establecimientos educacionales de impor
tancia y, entre ellos, su Universidad. 

A su nacimiento, virtualmente insular, le sigue hoy 
su unión definitiva al resto del país. Un puente cruza 
el río Paraná, conectando las provincias de Corrientes y 
el Chaco. Esta obra, que se inauguró a principios de ' 
1973, perfiló un cong1omerado a partir de sus dos capi
tales (Corrientes y Resistencia), unidas por el puente. 
Un gran centro urbano que se va convirtiendo, gracias 
al esfuerzo realizado, en un polo de atracción y desarro-
llo económico, asegurando una planificación regional. 



SALON 

INTERNACIO~AL 

DEL 

MUEBLE 

Los habitantes de Buenos Aires 
tuvieron la oportunidad de apreciar 
la calidad y el diseño alcanzado por 
lá industria del mueble del país. 

El hecho ocurrió en un predio cu
bierto de 10.000 metros cuadrados, 
donde se reunieron este año fabri
cantes y comerciantes de esa acti
vidad, para presentar a potenciales 
compradores locales y del extranje
ro, su variada producción. 

Así, el primer Salón Internacional 
del Mueble, que por espacio de 10 
días estuvo abierto en el mes de 
abril en el Centro Municipal de Ex
posiciones, persiguió ese objetivo. 
Situación 

Actualmente el país cuenta con 
aproxrmadamente 2.200 estableci
mientos fabriles, dedicados a la pro
ducción de muebles para el hogar y 
para el equipamiento de oficinas, y 
en los cuales trabajan cerca de 
30.000 personas. 

La mayoría de estas industrias 
(1.300 plantas) están instaladas en 
la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires. Otro tanto ocurre con los 
9.000 locales de exposición y venta 
de muebles. 

El volumen anual de ventas, en 
promedio, alcanza a los 32.400 mi
llones de pesos (unos 100 millones 
de dólares). según cifras difundidas 
por la Cámara Argentina de Fabri
cantes y Distribuidores Mayoristas 
de Muebles, Tapicerías y Afines, en
tidad que organizó el primer Salón 
Internacional del Mueble. 
Exportación 

La crisis económica que afectó a 
la Argentina y cuyas consecuencias 
aún se dejan sentir, repercutió par
ticularmente en este sector indus
trial. 

Frente a la retracción circunstan
cial de la demanda interna, los em
presarios de la industria del mueble 
organizaron sus esfuerzos en procu
ra de alguna alternativa para la co
locación de su producción. 

La exportación fue la alternativa 
elegida y la razón de presentar el 
Salón Internacional. En él pudo ob
servarse el papel que, cada vez en 
mayor medida, están ocupando en 
esta industria arquitectos y diseña
dores, en la standarización de la 
producción así como en la creación 
artística la labor que cumplen eba
nistas, talladores y torneadores. Las 
posibilidades son óptimas. 
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UN MODERNO BUQUE 
DE 15.500 TONELADAS / 

CO'NSTRUIDO EN EL PAIS 
INCORPORO ELMA 

La empresa Líneas Marítimas Argentinas (EtMA) re
cibió el primer buque construido en el país de la serie 
de 28 unidades contratadas aquí y en el extranjero, para 
la modernización de su material flotante. 

Se trata del Buenos Aires 11, nave de 15.500 tonela
das de porte bruto del tipo Freedom multipropósito, 
dotada de los últimos adelantos técnicos de la indus
tria naval argentina, que habrá de ser afectada a la Lí
nea Norte de Europa, Reino Unido, Escandinavia y 
Báltico. 

El acta de recepción fue suscripta por el presidente 
de ELMA, contraalmirante Pablo Beláustegui, y el vice· 
presidente de los Astilleros Alianza, señor Arnaldo Mar
tinenghi, empresa que construyó el buque en su planta 
ubicada en el Riachuelo. 

Clasificada por el Bureau Varitas, la unidad tiene las 
siguientes dimensiones: eslora total, 144,76 metros; 
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eslora entre perpendiculares, 135,63 metros; manga, 
20,65 metros; puntal a cubierta superior, 12,73 metros; 
calado máximo, 9,32 metros; velocidad, 16 nudos. 

La nave puede tra:isportar 786.000 pies cúbicos de 
carga general y granel y contenedores en número de 
144. Cuenta para el lo con 6 bodegas para carga gene
ral y granel. 

Para las maniobras de carga está dotada de 6 grúas \ 
eléctricas de 12,5 toneladas cada una tipo "tandem" y 
su sistema de automatización y telemando le permite 
navegar durante 16 horas conti:iuadas sin guardia en la 

· sala de máquinas. 
En su primer viaje, el Buenos Aires 11 cubrió el puer

to de Buenos Aires con el de Ingeniero White, donde 
cargó 14.000 toneladas de trigo con destino al puerto 
de Santos, Brasil. 
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EXPORTACION 

DE 
POLLO 

CONGELADO 

primer 

trimestre 

1977 

· Las exportaciones de aves conge 
ladas han sido eficientemente promo
vidas por la Junta Nacional de Car
nes, con la eficaz colaboración de 
las empresas privadas· 

Sus repercusiones positivas abar
can distintos rubros: mayor canti
dad de pollitos bebé parrilleros; me-

\ jor aprovechamiento de la población 
avícola por metro cuadrado; más de· 
manda de mano de obra en las plan
tas de procesados así como en sus 
departamentos de empaque y. funda
mentalmente, la renovada aplicación 
de nuevos conceptos tecnológicos, 
en cuanto a la industrialización del 
pollo congelado. 

Desde el punto de vista econó
mico representa un ingreso de re
.cursos genuinos. Los valores alcan
zados en la exportación de pollos 
congelados en el primer trimestre 
de este año fueron de 6.612.186,10 

i"dólares, con un volumen de 7.459,78 
' toneladas. ' 

Estas cifras equivalen al 58 % 
más de todo lo despachado al exte· 
rior en este rubro, en los 12 meses 
del año 1976. 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
(en dólares al 31-3-77) 

EXPORTACION POLLO CONGELADO 
al 31-3-77 (en miles de toneladas) 

Fuente: CATEDRA AVICOLA 
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PRODUCTOS 

ARGENTINOS 

PARA 

EXPORTACION 

Fabricaciones Militares, que se encuf>ntra en Cabildo 65, Bue
nos Aires, of.rece, tanto al mercado nacional como internacional, 
más de 1.700 productos, abarcandó una gran variedad de ·rubros 
básicos, entre los que se cuentan siderurgia, petroquímica, quí· 
mica pesada, electrónioa, metalurg.ia, minería, armas, municiones 
y diversas industrias manufactureras. !En esta oportunidad en el 
mbro metalurgia presenta algunas de sus máquinas !herramien
tas, tales como 1Pantógralfo Tridimensional - Modelo Pff-100; Ta
ladradora Poligonal - Modelo MT.P-100 y Mesa en Cruz N9 200.050. 

Pantógrafo tridimensional • Modelo PTF-100 
Se trata de una fresadora para copiar y grabar con sistema pan

tográfico. fs una máquina adecuada para la construcción de ma
trices y moldes de tamaño pequeño y mediano, y posee un husillo 
die !fresar muy robusto, asl como brazos pantográficos de gran 
rigidez. 

Especificaciones técnicas 
Motor: 

Velocidad nomio.al: 
Velocidad nominal: 
Alimentación: 

Husillo: 
Para fresar: 
Número de revoluciones: 

iOiámet.ro máximo de bo
quilla 

,Para grabar: 
Accesorio opcional 

Número de revoluciones: 
Oiámetro máximo de boquilla: 

Carrera vertical del husillo: 

0175 cv 
3.000 rpm 
3 X 220/1380 V. 50 Hz 

12 escalones de 1.400 a 17 .600 
'll>fll 

B mm 

12 escalones die 1.400 a 
17.600 .rpm 

8 mm 
fino, 1,5 mm - :basto 6 mm 

Camp0 de reglaje de los brazos pantográficos: 
Rel•ación pantográfica: 

Mínima: 1 : 1,33 
Máxima: 1 10 

Articulaciones: 

Escala de ampliación: 1,33 : 1 
Escala de ampliación: 10 : 1 

Montados sobre rodamientos 
de contacto angular 

Taladradora poligonal • Modelo MTP~100 
Se trata· de una máquina a herramienta rotativa de movimiento 

planetario de eje 1Vertica'I, capaz de generar interiores :poHédricos. 
Pueden ejecutarse taladiros triangu1ares, cuadrados y exagonales 
ciegos o pasantes, y en posición neutra, taladros .redondos. Con 
el auxi11o de una Mesa en Cruz se convierte en una fresadora 
vertical manual. 
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Especificaciones técnicas 

Motor: 

De dos velocidades: 
0,75 HP a 700 .rpm 
1 HP a 1.400 •rpm 

Husillo: 
Alimentación: 
Número die velocidades:: 
Velocidades: 
Diámetro de boquilla (máximo): 
Carrera vertical del husillo: . 
Avance mic.rométr-ico del husillo: 
Carrera/vuelta 
Avance/división 
Ancho de escote 

Camp0 de trabajo: 
"Cuadrados de 4 - 28 mm entre caras 
Exágonos de 4 • 28 mm entre caras 

Mesa: 

:J.x 220/380 V-50 Hz 
6 
180 • 1.400 rpm 
16 mm 
35 mm (máximo) 

2 mm 
0,02 mm 
250 mm 

I 

Area de trabajo: 315 x 335 mm 
Máxima distancia entre boquilla portaifresa ' y mesa: 335 mm 
Número y ancho de ranuras "T" DIN 650 2 en cruz 12 H B 

a -
Dimensión y peso de la máquina: 

targo: 
Anoho: 
Alto: 
Peso: 

Mesa en cruz N~ 200.050 

790 mm 
405 mm 
970 mm (máxtmo) 
184 Kg 

Consta · de dos mesas desplazabtes dispuestas a 90° y de un 
plato gioratorio superpuesto, cuya posibtlldiad de giro ·es de 360º 
·y que cuenta con 360 divisiones de 19 , supenficies de referencia 
para desplazamientos precisos con ayuda de bloques calibradores 
y comparador en sentida longitudinal. Tornillos rectiificados mon
tados sobre rodamiento. 

Características 
flecorrido longitudinal: 
1Recorrido transversal: 
Número y ancho de ·ranuras "T": 

Avance por división del nonio: 
Altura tot~: 
Altura total con mesa cilíndrica: 
Peso: 

200 mm ~.· 
150 mm ·-, 
2 - 1~ H 8 iOIN 650 
1 - 12 H 8 de posición 
0,65 mm 
115 mm 
155 mm 
45 Kg 
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semiorugas 
La füma Carlos Oitges (Rivadavla 1,1as - Zárate, Provincia de 

Buenos Aires) presenta semlorugas de simple montaje y dles
montaje sobre la cosechadora o tractor. Esas maquinarias tienen 
un ancho de cal"ril de 63 cm, están totalmente construidas en ace
ro .forjado, estampadas con brazos· tensores y ruedas adicionales, 
y su peso total es de '150 kg. 

Este elemento contribuye a la tecnificación del agro y evita 
problemas die patinaje, de falta de piso en terrenos pantanosos, 
arclHosos o arenosos, y permite la normalidad de las cosechas en 
tiempo lluvioso. facilita, además, la apl·icación al tractor de la zan
jadora ·rotativa _{IMiBRT), que ·rinde en sangrías 2.000 m diarios, 
y la retroexcavadora (AAER), que abre canales de 5 m de ancho y 
die 3,70 m de profundidad. 

1Estas semlomgas se pueden utilizar en cosechadoras y tracto
res de rodado neumático. 

Mate deshidratado 
La industria alimenticia, en permanente evolución, amplia y 

penfecciona métodos para obtener mejores resultados en un rubro 
muy Importante para sus productos elaboraoos y semielaborados: 
la desihidratación. 

Mackinnon y Coelho Ltda. Compañía Yerbatera S. A., con su tra· 
yectoria dei un siglo de trabajo en la industria de la yerba mate, in
corporó moderna tecnología hasta concretar un nuevo producto, 
Vitamate Salus, que abre interesantes perspectivas para su 
exportación. 

La empresa se halla presente con ventas de yerba mate en su 
forma tradicional, en más de 22 países; desde Suecia a Sudi Afrlca 
y también Oriente, por sumas que superan el mtllón de dólares 
anuales. 

Vitamate Salus es instantáneamente soluble, de color amarillo 
verdoso, de alto valor dietético y ,rico en minerales. Se puede to
mar frío o caHente, o ag·regado con leche, y con cada 50 gramos 
se obtienen 8 6 10 litros de mate cocido. 
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En el Centro Industrial de Sauce Vi·ejo, provincia de 
Santa Fe, propiedad de la empresa Fíat Concord, fue 
presentado el primer tractor nacional con doble tracción, 

\ espe•cialmente desarrollado para tareas que requieren 
gran capacidad de arrastre y máxima adherencia al piso. 

El modelo FIAT 1100 de doble tracción de la nueva 
línea "E", al igual que en otras versiones de tracción 
simple (standard y vial), está equipado con motor diesel 
Fiat/OM de 4 tiempos, con una cilindrada de 7412 cm3 
y una poten'.cia al volante motor de 133 CV a 2300 r.p.m. 

Tiene 9 marchas de avance que van desde los 4,06 
km por hora hasta los 27,70 por hora y se comple
menta con 2 marchas de retroceso. Este tractor es de 
grandes dimensiones, con una distancia entre ejes de 
2650 mrr: y una longitud de 4290 mm, y está equipado 
con cubiertas delanteras 13.6/12-24 y traseras 23.1/18-

/ 30. Su p·eso total, con lastre normal y agua en los neu
máticos, llega a 6.71 O kg. El levante hidráulico tiene 
una capacidad de ·carga de 3.240 kg, en posición 1 y de 
3.400 kg en posición 2. 

Características de la Doble Tra,cción (DT) 

En los terrenos "difíciles", muy compactos o dema-

siado blandos, cuando hay que trabajar en desmonte, en 
los cultivos de arroz, en terrenos ondulados o en lade
ras, condiciones todas éstas donde los tractores de sólo 
dos ruedas motrices ven disminuidas sus posibilidades 
de adherenCia al piso y, consecuentemente, disminuida 
eu capacidad de arrastre, el tractor de doble tracción 
logra adherirse firmemente al ~iso, y puede "'prender
se" con sus cuatro ruedas. 

Posee además la ventaja de efectuar curvas más ce
rradas, ya que no aparece al típico patinaje de las rue
das delanteras y, además, los giros resultan más segu
ros. Cuando sube o baja una cuesta la adherencia y se
guridad que brindan las ruedas delanteras motrices, 
aparecen nítidamente. 

Con doble tracción, en caso de lluvia, el tractor pue
de entrar al día siguiente en el terreno. El tiempo de 
empleo a.iual de un tractor de doble tracción, es un 
20 % mayor; los tipos de terrenos donde se puede tra
bajar, son también un 20 % mayor, el desgaste de los 
neumáticos es un 15 % menor, con lo cual el costo 
por hectárea trabajada se reduce en un 15 % . 

se incrementa la producción y venta de tractores 

La producción de tractores durante el mes de marzo 
último aumentó en un 69,5 %, respecto de igual período 
del año anterior. 

Las industrias especial izadas en su fabricación des-
pacharon a plaza 2.629 unidades, en comparación con los 

ii.. 1.551 tractores construidos en marzo de 1976. 
t,a La producción del primer trimestre fue de 5.277 trae
, tores, siendo, en consecuencia, superior a la registrada 

PRODUCCION DE TRACTORES 

Potencia Enero-marzo Aumento o 

en la polea 1976 1977 disminución % 

Total 3.301 5.277 + 1.976 + 59,9 

De 35 a 45 HP. 624 705 + 81 + 13,0 

De 46 a 65 HP. 1.006 1.160 + 154 + 15,3 
,r 

De 66 a 75 HP. 850 1.035 + 185 + 21,8 

De 76 a 85 HP. 272 650 + 378 + 139,0 

Más de 85 HP. 549 1.727 + 1.178 + 214,6 

en el mismo tiempo del año pasado, en un 59,9 % (se 
habían fabricado 3.301 unidades). 

Con respecto a las ventas, el total de marzo fue de 
2.052 tractores; es decir, 698 unidades más que en 
1976. El incremento, entonces. fue d~I 51,5 % . 

Las ventas del trimestre, finalmente, alcanzaron a 
5.470 unidades, lo que representa un aumento de 1.869 
equipos, en relación con igual período del año anterior; 
o sea, un 51,9 % superior. 

VENTA DE TRACTORES 

Potencia Enero-marzo Aumento o 

En la µalea 1976 1977 disminución % 

Total 3.601 5.470 + 1.869 + 51,9 

De 35 a 45 HP. 718 474 244 34,0 

De 46 a 65 HP. 986 1.218 + 232 + 23,5 

De 66 a 75 HP. 861 1.248 + 387 + 44,9 

De 76 a 85 HP. ' 311 789 + 478 + 153,7 

Más de 85 HP. 725 1.741 + 1.016 + 140,1 
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VEHICULOS 
REMOLCABLES 
Y AUTOPIEZAS 

PRATl
VAZQUEZ 
IGLESIAS S. A. 
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PRATl-VAZOUEZ IGLESIAS S.A., con ad· 
ministración en Bernardlno Rivadavia 4402 
(1822), Valentín Alslna, Provincia de Bue. 
nos Aires, es una empresa de capitales ar
gentinos que. en sus plantas de la citada 
localidad y de Monte (Provincia de Buenos 
Aires). produce una variada gama de au. 
topiezas y una línea completa de vehículos 
remolcables. 

ta empr·esa comenzó sus actividades en 
1929, como Establecimientos Metalúrgicos 
Pratl, transformándlose en 1937 en Prati 
S.R.L. y tomando su actual denominación 

en 1952. 

Desde su Inicio realizó una sostenida ta. 
rea de sustitución de Importaciones y una 
decidida política exportadora. 

Actualmente emplea a 14.000 personas. 
Incluyendo 160 técnicos y 55 profesionales. 

División Prati·Früehauf 

Esta división, cuya producción alcanza 
uri promedio de 250 unidades standard 
mensuales, ~nstruye vehículos remolca· 
dos para transporte de carga por carrete. 
ras, basando su accionar en tecnología y 
calidad a nivel Internacional. 

En 1976 se logró una cifra de exporta. 
ción del orden de los uSs 12.000.000, con
quistando los mercados de Uruguay, Chile, 
Perú. Cuba, Bolivia y Paraguay. 

Su línea die productos actual abarca: aco
plados, semiacoplados, trailers; furgones 
frigoríficos y para carga general, platafor. 
mas semlremolque y especiales (lowbo¡. 
carryall, carr·etones, chatas); carrocerías y 

111.. containers. Todos los vehículos se proveen 
~ en versiones completas CKJD, SKD, y son ar

mados en cada país con o sin integración 
local y con asesoramiento técnico de Pra
ti-Vázquez lgle-Slas S. A. 

Las partes y piezas incluyen ejes, sus
·11enslones completas, quintas ruedas. gan. 
c'hos, ,muelas, brocas, frenos, válvulas y ac. 
casorios. 

La capacidad· productiva aotual. contem
pla la posibilidad de l'ealizar unldlades ade
·cuadas a cada uso, con especificaciones 
del transportista. 

Algunas caracterí·sticas técnicas menclo. 
¡1· nadas son las siguientes: 

Carga útil - tara: Los vehículos se cons
truyen para obtener la rE.lación más renta. 
ble de carga útil con. los reglamentos de 
tránsito de cada país. Las cargas úfi.les pa. 
ra unidades standard varían de 8 a 35 Tons. 

Vigas: Armado doble T, soldadas con sol
dadura de avance automático para evitar el 
error humano, protegido por gases inertes. 

1Ejes: Pro Par, de 127 mm de lado, cua
drados tubulares, de una sola pieza, tem· 
piados. Capacidad: 25.000 libras. Peso de 
la vigueta: 65 kgs. Rodamientos sobredq-

mensionados, Interior y exterior Intercam
biables, lubricádos por baño de aceite. 

Furgones: De aluminio aleado templado. 
Techo de una sola pieza. para evitar go. 
teras. 

Quinta rueda: De enganche automático 
2" SAE DIN con ajuste automático para 
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REPUESTOS 
PALANCA YACIO 

Rep. N• D•acrlpcl6n 

f9·6-A Conjunto palanc1 vaolo 
PF.f9-6 Cuerpo palanca 
PF.f9-1-8 Slnfln 
PF.f9·1·A Corona 
PF-F9-22 Ca beta regulador 
Pl".f9-15 Tornlllo regulador 
PF·F9·21 Resorte 
PF.f9-16 Tapa palanca 
PF-F9-36 Tapa cierre 
PF-F9-48 Espina 12! 5 x 8 mm. 
PF4l040 Alemlte curvo 1/8" g11 
PF.f9-47 Remaches A1 4 X 42 
3-AH-100 Bulón 3/4" x 5/16" 
3-A0-050 Arandela Grower 5/16" 
PF.f9-14 Arandela plana 

Esta lista no constituye oferta y sus precios estén sujetos 
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"' ref. 
Cant. 

1 t 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
8 1 
7 2 
8 1 
9 1 

10 1 
11 4 
12 1 
13 1 
14 1 

a variación aln previo aviso. 

eliminar e.1 juego enre el klng pin y el en
garn:he. Montado sobre bujes de goma. 

División Autopiezas 
Produce ruedas y llantas para camión. 

bujlas (º} de encendido para motores de 
combustión interna y piezas estampacfaa 
de acero. 

tas ruedas y llantas "Pratl" cubren los 
requerimientos de todos los vehículos de 
carga, pasaijeros, maquinarias vlales y zo. 
rras de ferrocarril. En su fabricación se 
utiliza soldadura continua por arco sumer
gido para unir diS'CO y llanta. lo que evita 
concentración de tensiones y da seguridad 
de obtener un cordón de soldadura de es
tructura homogánea. De esta manera, se 
evita la formación de pequef\as fisuras que 
provocarían la rotura de la llanta por fati
ga del material. , 

La planta de Monte ('Pela. de Bs. ~s.) es 
una fábrica Integral de btr]fes, contando 
con la Ingeniería y el Instrumental nace. 
serlo para desarroHar la bujfa exacta para 
cada tipo de motor. El proceso de fabri
cación se Inicia con la prodix:clón de los 
aisladores die cerámica de alta &lúmlna, 
mediante prensado lsostátlco y horneado a 
temperaturas superiores a los 1 :5009• En 
dlc!ha planta se mecanizan además el tor
nillo, la tuerca termlna·I, el casquillo metá· 
tlco y los correspondientes electrodos. 
Luego de pruebas y ensayos que Incluyen: 
Pruebas de fugas a alta presión, ensayos 
de rigidez dieléctrica, conductividad dhmlca 
en callante d·el cuerpo cerámico y resis
tencia Interna del sellado del aislador, re
cién la bujla está en condiciones de salir 
al mercado. Actualmente, la producción de 
Prati-Vázquez Iglesias S. A. incluye bujias 
para automóviles, motos y motonetas, cor
tadoras de césped, motores estacionarlos, 
motores marinos, blindadas para tanques 
de guerra, automóviles de competición. 
motosierras, compresores, grupos electró
genos, turbinas, aviones, etcétera. 

La prensa "Clearing", die 3.000 toneladas 
de capacidad, instalada en la planta de Va-

• 1entin Alsina (Pela. de Bs. As.), es utlll
zada en la fabricación de largueros y re
fuerzos para camiones y plck-ups. plato• 
de freno y, eventualmente, otras grandes 
piezas estampadas. 

Las ruedas, bu)ias y estampados produ
cidos ·por .Pratl-Vázquez Iglesias S. A., son 
equipo originar en la mayoria de los ve
hículos nacionales, abasteciendo además 
ampliamente el mercado de repuestos. ha
biéndose realizado exitosas exportaciones 
a países de ALALC. 

( •) En otros países se denominan también 
velas o candelas de encendido. 
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ARGcNTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Parque de automotores ................................................................................................... . 
Red de caminos: · 

Total ....................................................................................................................................... . 
Pavimentados .................................................................................................................. : .. 

Ferrocarriles: 
Extensión de líneas en servicio ............................................................................... . 
Pasajeros transportados .............................................................................................. . 
Cargas despachadas ..................................................................................................... . 

Flota Mercante 
Registro bruto ............... , ....................................................................................................... . 
Flota aérea comercial 

Pasajeros transportados .............................................................................................. . 
Tráfico interno .................................................................................................................. . 
Tráfico internacional-regional .................................................................................... . 

Teléfonos instalados 

BALANCE DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

1972 

Mercancías ............................................................................................................................... 36,4 
Servicios .................................................................................................................................... -255,3 
Transferencias unilaterales .............................................................................................. -4,0 
Movimiento de capitales (1) ............................................................................................ -74,5 
errores y omisiones ............................................................................................................. 12, 7 
pagos internacionales ........................................................................................................ -284, 7 

• Cifras provisionales. 
(1) Movimiento de capitales (no compensatorios) más ingresos. 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

1972 

Importación ............................................................................................... 1.904,7 
Exportación ............................................................................................... 1.941,1 
Saldo ............................................................................................................ 36,4 
•Estimado 

1973 

2.235,3 
3.266,0 
1.030,7 

unidades 

miles de km. 
miles de km. 

km. 
millones 
millones de t. 

miles de t. 

unidades 
unidades 
unidades 
miles 

1973 

1.036,5 

1974' 

295,8 
-326,5 -168,9 

10,7 
15,0 
-4,5 

731,2 

1974 

3.634,9 
3.930,7 

285,8 

0,3 
-53,7 
21,2 
94,7 

1975' 

-985,2 
-304,0 

4.6 
191,1 

-1,0 
-1.094,5 

1975 

3.946,5 
2.961,3 
- 985,2 

1976 

3.808.277 

433,6 
41,4 

39.828 
447,5 

17,7 

1.287,0 

4.407.278 
2.644.997 
1.762.281 

2.015 

1976' 

845,0 
-252,3 

18,5 
-477,5 

-9,0 
124,7 

1976 • 

3.033,0 
3.916,0 

883,0 

EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS CLASIFICADAS SEGUN GRADOS 
DE ELABORACION Y TRADICIONALIDAD 

(En millones de dólares) 

1972 1973 1974 

Total 1.941 3.266 3.930,7 
Bie'1es primarios e Industriales tradicionales ······················································ 1.358 2.541 2.704,7 
Bienes industriales no tradicionales ......................................................................... 583 725 1.226,0 

(e) Estimado 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 

Sectores 

Agricultura .................................................................................................... . 
Minas y Canteras ...................................................................................... . 
Industrias Manufactureras .................................................................... . 
Construcción ............................................................................................... . 
Electricidad, gas y agua ........................................................................ . 
Transporte y Comunicaciones ........................................................... . 
Comercio ...................................................................................................... . 
Establecimientos Financieros ............................................................. . 
Servicios Comunales, 
Sociales y Personales ............................................................................ . 
Producto Bruto Interno 
(a costo de factores) ............................................................................... . 

Miles de pesos 
a precios de 1960 

1975 

2.029 
248 

6.343 
659 
468 

1.205 
3.081 

635 

2.337 

17.005 

1976 

2.118 
250 

6.042 
566 
486 

1.165 
2.886 

652 

2.353 

16.518 

Estructura 
porcentual 

1975 1976 

11,9 12,8 
1,5 1,5 

37,3 36,7 
3,9 3,4 
2,8 2,9 
7,1 7,1 

18,1 17,5 
3,7 3,9 

13,7 14,2 

100,0 100,0 

1975 1976 (e) 

2.961,3 3.916,0 
2.001,3 2.630,5 

360,0 1.285,5 

Tasas anuales 
de variación 

1975 

-3,5 
-4,6 
-2,8 
-9,6 

6,4 
-2,9 
-1,3 

6,6 

4,9 

-1,4 

1976 

4,4 
0,8 

-4,7 
-14,1 

3,8 
-3,4 
-6,3 

2,7 

0,7 

-2.9 

. El signo monetario argentino es el peso ley 18.188 ($). Un dólar equivale a$ 350.- (Paridad al 30/4/77). Se aclara que esta cotización fluctúa 
libremente. 




