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POBILACION 
Población estimada al 30/6/1979: 

Tota,I <i¡n miles) ..................•.. 

Tasa media anual por ,mil habitantes: 

26.729 

Periodo 1975/80 

Natalidad . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 21,4 % 
Mortalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 % 
Crecimiento . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 12,9 % 

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

Hombres . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • 66,1 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,9 
Promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,4 

Porcentajes sobre el total de la 
población: Muestra Censo 1970 

varones •............................ 
Mujeres ..................•......... 
Argentinos ........................ . 
Extranjeros ........................ . 
Población urbana ................. . 
Población rural .................... . 

49,7 % 
50,3 % 
90,5 % 
9,5 % 

79,0 % 
21,0 % 

Analfabetismo a los 10 años y más: Porcentaje 
sobre el total de cada sexo (censo 1970) 

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

Número de ciudades según grado de población 
(censo 1970) 

De 25.oo·o a 49.999 habitantes . . . . . . 25 
De 50.000 a 99.999 habitantes . . . . . . 14 
De 100.000 a 499.999, habitantes . . . . . . 11 

1De 500.000 a 1.000.000 de habitantes . . 3 
, Más de i.000,000 ·de habitantes {*l . . . 1 

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

Densidad de población por kilómetro 
cu.adrado ............................. 8 hab. 

(*) Región Metropolitana que incluye a la Ca
pital Federal, con 2.972.45~ habitantes y el 
Gran Buenos Aires con 5.380:447 habitantes. 

SUPERFICIE 
Continente americano 2.791.810 ~rn2 
Continente Antártico . . . . . . . . 965.314 krn2 
Islas australes intercontinen-

ta les . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 4.150 km2 
S1.1perficie total . . . . . . • • • 3.761.274 km2 

Longitud tota 1 de costas 
(continentales) • • • . . . . . . . . . . 5.117 km 

Longitud de fronteras con: 
Chile ............................ 5.308 km 
BrasM . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 1.132 km 
Bolivia . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 742 km 
Paraguay . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.699 km 
Urug,uay . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 km 

Superficie cultivada general . • . . 29.800.000 Ha 
Superficie de montes foresta les 

y bosques natura les . . . . . . . . • 63.300.000 Ha 
Superficie de campos naturales 

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

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

Fuentes: Se han utHizado como fuentes bási
cas las estadísticas anuales que publica el 
Banco Centrnl de la República Argentina 
(BCRA) y el lnfOrme Económico del Ministerio 
de Economía de la Nación. Además se han ob
·tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís
tica 'y Censos (INDEC), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro Inter
nacional de Información Económica (Cl.OIE) y 
Centro Interamericano de Promoción de Expor
taciones (Cl1PE). Se ha obviado la mención de 
la fuente en cada caso particular dada la fina
lidad eminentemente ilustrativa del presente 
trabajo. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

PRODUCTO BRUTO Y GASTO NACIONAL 
'(en millones de dólares constantes de 1960) 1978 

Producto Bruto 1 nterno ..........•...............•...................... 21.788,5 
4.581,1 

15.831,7 
Inversión Bruta Interna ................................................ . 
Consumo .................................................... · ........ · ·· ·· 

Producto br,uto interno por habitante en dólares (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,0 

(*) Dato provisional. 

DATOS ltuSTRATIVOS 
(en unidades) 

Parq,ue automotor (a) ................................................. . 
Receptores de televisión (b) .......................................... . 
Receptores de radfo (b) ............................................... . 
Salas cinematográficas .................................................. . 
Salas teatrales (c) ..................................................... . 
Museos ................................................................ . 
Cantidad de diarios ................................................... . 
Teléfonos insta.lados (d) .............................................. . 

1978 

4.430.000 
5.000.000 
9.600.000 

1.431 
2.007 

422 
350 

2.421.949 

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

PRODUCCION 

Sector Agropecuario (en miles de t métricas) 

Trigo ...................................................... . 
Maíz ............................... · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lino .................... · ...... · · · · ·· · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Arroz ....................................................... . 
Sorgo gran 11ero ...................................... , ..... . 

~~~iº~e· ~-~¿e:~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Uva (total) ................................................ . 
Algodón (bruto) .......... , ................................ . 
Tabaco .................................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Té ......................................................... . 
Naranja ............................•........................ 
Manzana .................................................. . 
Pera ....................................................... . 
Lana ...................................................... . 
Carne vacuna {*) •.••.•..••..•.••....•......•.••..•....•.... 

1977/1978 

5.300,0 
9.700,0 

810,0 
Jl0,0 

7.200,0 
1.600,0 

13.600,0 
2.800,0 

714,0 
63,0 

103,0 
670,0 
810,0 
150,0 
175,0 

2.914,0 

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

Vacunos .........•...........•.......................................... 
Ovinos .........................•....................................... 
Porcinos .............................................................. . 
Equ·inos ..................................•.....•....................... 

Sector Industrial 
Unidad 1978 1977 

Petróleo ······················ Miles de m• 23.114,3 25.010,5 
Carbón comerciable .......... Miles de t 614,6 533,3 
Acido su·lfúrico ··············· Miles de t 233,9 251,l 
Motonaftas ··················· Miles de m• 5.332,0 5.696,0 
Diesel Oíl .................... Miles de m• 786,3 904,0 
Gas Oil .............. ~ ....... Miles de m• 5.974,0 6.439,2 
Energía eléctrica ············· Miles de Kwh 25.197,9 27.187,1 
Cemento portland ............ Miles de t 5.587,7 5.893,0 
Hierro primario ··············· Miles de t 1.366,9 1.100,7 
Acerd crudo ················· Miles de t 2.407,5 2.679,5 
Laminados ··················· Miles de t 2.323,2 2.789,3 
Extracto de q,uebracho ....... Miles de t 91,9 104.8 
Vino ......................... Miles de HI 2.819,7 2.331,9 
Azúcar ······················· Miles de t 1.490,1 1.661,9 
Heladeras ···················· Unidades 194.461 214.559 
Automotores ················· Unidades 192.090 236.228 
Tractores ····················· Unidades 24.098 25.631 
Televisores .................... Unidades 170.446 254.183 
Pastas, celulósicas ··········· Miles de t 301,2 320,8 
Papeles y cartones ··········· Miles de t J.36,5 810,3 

(*) 1977 y 1978 provisional 

1978/1979 

8.100,0 
9.000,0 

600,0 
326,0 

7.000,0 
1.270,0 

3.360,0 
540,0 

70,0 
128,0 
685,0 
900,0 
177,0 
155,0 

3.197,0 

61.052 
35.012 

3.552 
3.073 

1978 

26.253,2 
434,1 
244,l 

6.021,0 
954,4 

6.529,0 
28.881,8 
6.123,2 
1.434,2 
2.563,8 
2.762,5 

97,2 
2.026,7 
1.291,5 

137.317 
180.622 

5.997 
218.872 

325,0 
756,3 

NOTA: (t) toneladas; m• (met,ros cú,blicos); MWh: Megawatts]hora; T'PB: toneladas porte bruto; km: kilómetros. 
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ALIMEN-TQS -::y. EN.ERG~IA 
= " --

\. EN1-, EL MUNDO 
ACTUAL 

A estos dos temas de trascendental importancia en el mundo en este momento, y en los 
cuales la Argentina tiene una posición privilegiada, se refirió el ministro de Economía, Dr. José 
Alfredo Martínez de Hoz, en un discurso pronunciado el 4 de septiembre d~ 1979 en la Bolsa 
de Comercio de Córdoba, con motivo del 799 aniversario de su fundación. 

"Yo quisiera aprovechar esta 

I 
oportunidad qae se me brinda 
hoy de estar aquí sentado alre
dedor de la mesa, entre Uds., 
para tocar dos·temas fundamen-
tales sobre los cuales quiero lla
mar la atención del país aquí, 
desde esta ciudad de Córdoba, 
que ya ha sido mi tribuna otras 
veces para dirigir mensajes a la 
Nación, porque considero que 
hacerlo desde el interior del país 
tiene un significado especial y 
hacerlo desde un centro como es 
Córdoba, tiene también un sen
tido por todo lo que esta provin
cia representa en la historia y en 
el desarrollo económico argen
tinc. 

Mi tema de hoy va a ser par
cial, es decir que no me voy a 

~ refer:r a la evolución económica 
.. global, como acostumbro a hacer 

en general en este tipo de reu
niones, sino que deseo especiali
zar o enfocar mi atención en do:;; 
grandes temas para puntualizar 
la posición de nuestro país al 
respecto, dentro del contexto del 
panorama mundial en este mo
mento tan conflictuado que esta
mos viviendo desde el punto de 
vista internacional. 

Me refiero a alimentos y ener
gía. Dos temas. de trascendental 
importancia en el mundo en este 
momento, y en los cuales nues
tro país tiene una posición privi
legiada. 

~EL DESEQUILIBRIO 
ECONOMICO MUNDIAL 

Estamos asistiendo a un mo
mento en que se ha producido 
un desequilibrio económico in-

ternacional, en que a través de 
la crisis energética que se ha 
desatado a partir de los aconte
cimientos de, 1973 y 74, la eco
ncmia del mundo no va a ser la 
misma nunca más, y esto ha 
traído un desequilibrio que se 
traduce en factores tan impor
tantes como el Sistema Mone
tario Internacional, los precio3 
de las materias primas, tanto 
alimenticias como no alimenti
cias, los precios de los produc
tos manufacturados y los de los 
combustibles, fundamentalmente 
de los hidrocarburos, que se ha 
traducido en una influencia tan 
grande y tan perturbadora en el 
desarrollo económico mundial, 
en la evolución de las economía3 
de los países altamente indus
trializados, que han acusado los 
impactos de este desequilibrio, 
traduciéndose en situaciones de 
inflación, recesión y desocupa
ción, en estos grandes centros 
de actividad económica, que im-

,plica que cualquier desequilibrio 
de esta naturaleza en aquellos 
puntos críticos de la economía 
mundial tienen sus efectos in
mediatos en todo el resto del 
mundo, y principalmente en 
nuestro país que es gran expor
tador de mate.ria prima alimen
ticia y que requiere todavía y 
lo requerirá siempre seguir im
portando una serie de productos 
scbre todo bienes de equipo, 
bienes de capital, además de 
bienes intermedios y ciertas ma
terias primas de las cuales ca
rece, para poder llevar adelante 
su desarrollo económico general 
e industrial en particular. 

De manera que en la conside-

ración de los problemas argen
tinos no podemos aislar al país 
del contexto mundial. Este error 
se ha cometido antes, funda
mentalmente en la posguerra del 
año 46 en adelante, en que se 
pretendió que podíamos desarro
llarnos en una economía cerrada 
y con el viejo concepto de la 
autarquía económica. 

El aislamiento de nuestro país 
se tradujo no sólo en su proceso 
de estancamiento económico, si
no también en su retraso relativo 
frente a otras naciones del mun
do. En esa era de la posguerra 
que fue de verdadera explosión 
y expansión económica y tecno
lógica, nuestro país se encontró 
al margen de la misma y al ha
cerlo así se quedó detrás de 
otras naciones de las cuales es
tábamos antes muy avanzados. 

Ese proceso, señores, no de
be repetirse, _y debemos ser 
conscientes de que en el mundo 
moderno no hay compartimien
tos estancos y que si un país 
quiere progresar y quiere ser 
grande y fuerte, tiene que estar 
dentro de la corriente mundial y 
aprovechando lo mejor posible 
para sí y para el resto del mundo 
las contingencias de la evolu
ción económica y llegar al apro
vechamiento máximo de sus re
cursos naturales y humanos en 
función, repito, de los intereses 
propios del país y también de 
los de la comunidad internacio
nal, porque no podemos ser una 
nación rica y próspera en un 
mundo pobre y conflictuado, si
no que parte de las -posibilida
des de llevar adelante nuestro 
propio desarrollo está íntima-

3 
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mente vincula
do al contex
to econom1co 
mundial. En 
ese sentido, 
creo que el 
mundo debe 
enfrentar el de
safío de lograr 

un nuevo equilibrio económico 
que se ha perdido. Esto implica 
que no puede considerarse ais
iadamente ninguno de los pro
blemas. Ni el energético, o el 
precio del petróleo, ni el precio 
de las materias primas, ni el pre
cio de los productos manufactu
rados, ni el problema monetario 
internacional, sino que cada uno 
de estos factores están tan ínti
mamente relacionados que a la 
solución del todo depende que 
las n·aciones del mundo encuen
tren en el contexto de este nuevo 
equilibrio económico mundial, 
que debemos esforzarnos en 
mantener, la situación que per
mita el desenvolvimiento, el cre
cimiento y el progreso de cada 
una de las naciones y regiones 
del mundo en este nuevo contex
to de equilibrio. 

Nuestro país tiene algo que 
aportar a todo este proceso, y 
en la medida que nos hemos 
recuperado de la crisis, de la 
frustración y del estancamiento 
al que nos llevaron los últimos 
treinta años que en promedio, 
fueron a nuestro juicio de polí-. 
tica económico equivocada, la 
Argentina ha recuperado una po
sición de ser interlocutor válido 
en las reuniones internacionales, 
nuestra voz ya tiene algún peso 
en el concierto de las naciones, 
y nuestra presencia es respetada 
y seguida muy de cerca por gran
des sectores de la opinión pú
blica internacional en lo econó
mico y lo financiero, que están 
viendo en este esfuerzo que es
tamos realizando una especie de 
caso de ejemplo, de cómo un 
país, tremendamente rico en re
cursos naturales y humanos ha 
podido llegar al borde de! abis
mo, en el umbral del caos total 
en lo político,, económico y so
cial, y cómo ese país ha sabido 
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renacer de esta situación y en
contrar fuerzas en las · bases 
mismas de su ser histórico y de 
su carácter nacional para recu
perarse en un tiempo extraordi
nariamente corto y empezar a 
dar el ejemplo de cómo podemos 
trans;tar el camino para lograr 
poner a nuestra economía sobre 
una estructura sólida, sana y du
radera, para lograr nuestro creci
miento económico en forma con
tinua, de manera que evitemos 
los continuos altibajos que he
mos tenido en el pasado y va
yamos a lograr ese progreso para 
nuestro país que implique, rEf"Ji
to, volver a ponerlo en el con
texto internacional en la situa
ción que alguna vez tuvo y que 
no solamente vamos a recuperar 
esa posición, sino que la vamos 
a superar, porque el país tiene 
los medios para hacerlo y lo va 
a hacer. 

LA ARGENTINA 
Y LOS ALIMENTOS 

En estos dos grandes temas 
críticcs que he mencionado, ali
mentos y energía, la Argentina 
time, ciertamente, una posición 
privilegiada, ·que debemos apro
vechar, porque no es posible que 
en un mundo hambriento de ali
mentos, aquellos que tienen la 
posibilidad de producirlos no lo 
hagan en su propio beneficio y 
en el de la Humanidad entera, 
y aquellos que tienen disponibi
lidad de recursos energéticos, no 
los desarrollen a pleno para po
der llevar a nuestra economía a 
pote~ciarse en tal forma de que 
pueda rendir el máximo debido. 

No voy a entrar a examinar 
largamente nuestra posición con 
respecto a nuestra producción de 
alimentos, porque es por todos 
conocida, pero sí quiero simple
mente destacar algunas pocas 
cifras a riesgo de ser tedioso, 
para demostrar cuál ha sido la 
extraordinaria capacidad de· re
cuperación de nuestro· país al 
respecto y cuáles son las posi
bilidades que este panorama 
proyecta para el futuro más in
mediato. 

Voy a tomar como ejemplo, la 

producción de granos, que en el ~ 
perícdo que va de la cosecha 1\ 
del E9/70 a aquella del 75/76, 
logró una producción de 23 mi
llones de toneladas, de promedio 
anual para ese período. Y que 
en los tres años, correspondien-
tes a las cosechas 76/77 al 78/79, 
alcanzó niveles récord que impli
caron un promedio anual de 31 
millones de toneladas, o sea, un 
incremento del 32 por ciento so-
bre el promedio anterior que an-
tes mencionaba. En materia de 
exportación de estos mismos gra-
nos, pasamos de un promedio de \ 
exportación anual de 8,5 millo-
nes de toneladas de granos a 
otro de 13 millones y medio, lo 
cual implica un incremento de 
un 60 por ciento en esta materia 
para este período. 

Esto se ha logrado gracias a 
que el productor agropecuario 
ha respondido ampliamente a 
una política de volver a dejar ac
tuar los incentivos naturales que 
debe recibir el productor, o sea, 
el valor íntegro de su producto 
y el destierro del concepto de 
que un sector económico deba 
subsidiar el desarrollo de otros 
sectores. A través de la poi ítica 
seguida sobre los últimos 45 años 
o sea, del año 30 en adelante, el 
sector agropecuario había esta- ..4l 
do permanentemente subsidian- 411 
do otros sectores de la econo
mía, fundamentalmente el indus
trial, y también e·I consumo, a 
través de políticas de tasas de 
cambios diferenciales, de dere
chos de exportación o de reten
ciones o de precios max1mos. 
Una de las decisiones funda
mentales del programa econó
mico fue la de que si un sector 
de la economía necesita una de
terminada protección o una sub
vención para desarrollarse, y ésa 
es la decisión de la comunidad 
y de su gobierno que la repre
senta, los recursos para hacer 
esto, deben salir de la comuni-"'
dad entera, y no de otro sector " 
económico específico. Esta de
cisión ha implicado un profundo 
cambio en la estructura econó~ 
mica del país y revierte una po
lítica (!Ue había durado casi 50 
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años, casi medio siglo. Y es de 
fundamental importancia que 
nos demos cuenta de ello, por-
que por encima de las dificulta
des circunstanciales que el pro
ceso de cambio económico ge
neral está .trayendo a todos los 
sectcres económicos del país, el 
sector agropecuario se ha visto 
extraordinariamente estimulado 
e incentivado, por este cambio 
profundo de políticas que lo libe
ran finalmente de esas trabas 
que lo estaban sujetando y per
mite que podamos visualizar en 

,/ el futuro una expansión extraer
~ dinaria de este sector para afron

tar aquella crisis mundial de ali
mentos y en beneficio de nue5-
tro propio país, pues aquella pro
ducción de alimentos le va a dar 
capacidad exportadora, que va a 
significar por un lado la capaci
dad de pagos externa en el sen
tido de darle la facultad de im
portar todo aquello que necesi
tamos para desarrollar nue5tra 
economía y nuestra industria y 
al mismo tiempo le va a dar peso 
y capacidad de negociación in
ternacicnal, porque en los veinte 
años que tenemos de aquí al año 
2000 el problema alimentario va 
a ir creciendo en su importancia, 

~ 
y así como los países que tienen 
petróleo hoy día tienen un pe50 
a veces desproporcionado con su 
tamaño o capacidad económica 
general, vamos a ver crecer la 
importancia de los países pro
ductores de alimentos, y aque
llos que tienen excedentes ex
portables de alimentos en forma 
permanente y a costos económi
cos, van a tener una tremenda 
capacidad de negociación inter
nacional aue les va a dar un 
peso en ei concierto de· las na
ciones, que es fundamental que 
nosotros aprovechemos para 
nuestro país. 

De esta manera, y habiendo 
tenido esta respuesta a que me 

/he referido antes, en la cual he
~ mos visto en sólo tres años in

crementar nuestra producción de 
granos en más de un 50 por cien
to y nuestra exportación de los 
mismos en m_ás de un 60 por 
ciento, podemos ver que ello se 

~l· 
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ha logrado no sólo mediante un 
incremento de áreas sembradas, 
sino a través de un mejoramien
to general ·de las prácticas de 
laboreo agrícola, de la incorpo
ración de nuevas áreas en la ex
pansión de la frontera agrope
cuaria, y de[ incremento de los 
rendimientos, esto es muy im
portante. Por primera vez se hace 
posible, al haberse eliminado to
das aquellas trabas a que me he 
referido antes, que le quitaban 
capacidad económica al produc
tor agropecuario, que pueda uti
lizar ciertos elementos que la 
tecnología moderna pone a su 
disposición, tales como insumos 
agroquímicos, me estoy refirien
do a los herbicidas, a los pesti
cidas, a los fertilizantes, que an
teriormente el productor agrope
cuario no tenía posibilidades de 
utilizar, porque los costos de los 
mismos no tenían relación con 
el precio de sus productos. Noso
tros hemos actuado sobre las dos 
puntas de esta ecuación. Hemos 
liberado el precio de los produc
tos agropecuarios al eliminar los 
tipos. de cambio diferenciales, y 
los derechos de exportación, per
mitiendo que el productor reciba 
el valor íntegro de su producto, 
y al mismo tiempo, en una ac
ción sin pre
cedentes en la 
historia de los 
últimos cin
cuenta años en 
el país, hemos 
reducido los 
aranceles de 
importación pa
ra los insumos 
agroquímicos y en general para 
los insumos agropecuarios en 
muchos casos hasta el cero por 
ciento. Cero arancel: todos los 
insumos agroquímicos. Esto ha 
permitido que podamos observar 
una reducción en los precios de 
nuestros insumos agroquímicos, 
comparando enero del 77 con la 
actualidad, del 30 al 50 por cien
to, con lo cual contribuimos a 
darle capacidad de progreso tec
nológico al sector agropecuario. 

Considerando todos estos ele-

~, 
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mentos, podemos pensar válida
mente en que para el año 85 
podamos alcanzar una produc
ción de granos que pase de nues
tro último récord de 32 millones 
de toneladas, a una cifra de al
rededor de 50 millones de tone
ladas. Y a una exportación de 
estos mismos granos que pue
dan alcanzar las 27 millones de 
toneladas. De esta manera, el 
país va a pasar gradualmente, a 
recuperar su posición relativa en 
cuanto al porcentaje de su par
ticipación del comercio mundial 
de estos granos, que, repito, le 
va a dar un peso y una voz auto
rizada en la resolución de mu
chos de los problemas que en 
el pasado hemos estado ausen
tes de la mesa en que se_tratan 
las decisiones por falta de poder 
y de capacidad negociadora. 

Pero al mismo tiempo que nos 
beneficiamos con esto estaremos 
también contribuyendo a solu
cionar las necesidades alimenti
cias del mundo. En este mismo 
período a que me he referido, 
comparando esos años que van 
del 70 al 75, con los tres del 
76 al 78, hemos aumentado nues
tra producción de proteínas en 
un 50 por ciento, y hemos incre
mentado la exportación de nues
tros productos con proteínas, es 
decir, medidos en proteínas. en 
un 78 por ciento. Estas son cifras 
impresionantes para haberlas lo
grado en tres años. Y de esta 
manera estimando en que el nú
mero de calorías diarias que la 
población necesita para mante
ner un nivel razonable de alimen
tación está alrededor de las 2.500, 
dividiendo el número de kilocalo
rías exportadas a los países sub
desarrollados, hemo·s logrado 
com;;lementar la dieta de 220 
millones de habitantes de países 
de Africa y Asia. Y si lo medi
mos en término de proteínas, y 
a razón de 60 gramos diarios por 
persona, hemos también logrado 
complementar la dieta de 500 mi
llones de personas, de habitantes 
en e: mundo. Eso lleva a pensar 
qué nos queda por delante si el 
país sigué respondiendo a esta 
tendencia a que me refiero. 
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Hemos destacado las posibili-
dades que tiene la Argentina de 
utilizar estos recursos. Mientras 
nosotros, para producir 5 kiloca
lorías biológicas, necesitamos 
como insumo una kilocaloría 
energética de origen hidrocarbu
ro, esta relación es exactamente 
la inversa, por ejemplo, en los 
países de la Comunidad Econó
mica Europea, en que para pro
ducir una kilocaloría biológica, 
necesitan consumir o utilizar co
mo insumo 5 kilocalorías de ori
gen energético hidrocarburo. Esa 
es U!la ventaja de posición rela
tiva que tiene nuestro país en 
este sentido, y por eso la debe
mos aprovechar y lo haremos 
bien, y seremos una de las fuen
tes principales de aprovisiona
miento mundial, en términos 
económicamente rentables, tanto 
en cuanto a precios, como en 
cuanto a la economicidad en la 
utilización de los recursos origi
nados en los hidrocarburos que 
se está vo'.viendo cada vez más 
escaso en el mundo. O sea, pro
ducir alimentos baratos, no sólo 
en relación a su precio, sino 
también en cuanto a su utiliza
ción de las fuentes energéticas, 
de erigen hidrocarburos. 

EL SECTOR ENERGETICO 
EN LA ARGENTINA 

Esta interrelación del tema 
alimentos-hidrocarburos, me lle
va de la mano a pasar al tema 
ener5ético. En abril del año 76 
el estado del sector energético 
en Argentina era de una desor
ganización orgánica y funcional 
total. Por un lado, había una 
inexistencia de un Plan Global 
energético, solamente encontra- · 
mas una serie de obras compro
metidas, que no tenían ninguna 
diagramación racional, ni en el 
curso del tiempo ni en cuanto 
al establecimien:to de orden de 
prioridades. · 

Por su parte, las empresas 
energéticas se encontraban en 
un estado caótico. Por un lado, 
el régimen de las tarifas polí
ticas les había quitado la posi-
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bi 1 id ad de desenvolverse, no 
sólo para .tener recursos propios 
para invertirlos en la expansión 
del sistema, sino la carencia de 
lo necesario para las tareas de 
mantenimiento, y hasta para el 
simple pago de sus gastos ordi
narios como la atención de lo:; 
salarios de sus agentes y em
pleados, que tenían que provenir 
de un subsidio del Tesoro Nacio
nal. Esto llevó a que estas mis
mas empresas en una-especie de 
acto de defensa propia fueran 
llevadas a retener impuestos que 
ellas percibían, impuestos a la 
utilización de diversos recursos 
energéticos y que estaban desti
nados a engrosar los fondos es
pecíficos, como el Fondo Nacio
nal de Energía y el Fondo Espe
cial para la realización de gran
des obras energéticas. Debido al 

estado caótico, 
tanto adminis
trativo como fi
nanciero de to
do el sistema 
energético na
ciona I, se per
dió también el 
acceso al cré
dito externo pa

ra el cual esas empresas ya no 
eran más merecedoras. 

Las consecuencias de todo 
ello fue la paralización de obras 
importantes, como Salto Gran
de y aquellas a cargo de Hidro
ncr o la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, o sea obras 
fundamentales para el país. Por 
su parte el fondo de electrifica
ción rural tenía a su disposición 
83 millones de dólares que se 
encontraban sin utilizar por falta 
de los planes necesarios. 

Se llegó así a la imposibilidad 
de encarar obras nuevas, puesto 
que si se estaban paralizando 
las· que estaban en ejecución, 
mucho menos podían encararse 
el comienzo de obras y ni si
quiera efectuar el mantenimien
to debido de los equipos exis
tentes. 

Frente a ese cuadro no cabía 
más que dos grándes cursos de 
acción, por un lado el ordena-

miento del sector y por otro es
tudiar y luego, implementar un / 
plan de mediano plazo para el 
sector energético. 

Con respecto al primer tema 
me referiré primero a la energía 
eléctrica, para luego pasar al de 
los combustibles. En el sector es~ 
pecífico de la energía eléctrica, 
encaramos inmediatamente la ra
cionalización y reorganización de 
las empresas, que fue realizado 
primero a trcavés de intervento-
res designados por el Poder Eje
cutivo, y luego, cuando transfor
mamos a esas empresas en so
ciedades de capital, para darle5 
por un lado una mayor agilidad 
en su operación, para que sean 
más eficientes, y por otro lado 
exigirles. la responsabilidad que 
tiene una empresa privada co
mún, de llevar inventarios, ba
lances y ser dirigidas por direc
torios, integrados por gente ca
lificada que están prosiguiendo 
con esta obra y se ha llegado ya, 
apenas en tres años, a conseguir 
resultados que si bien todavía no 
nos satisfacen plenamente por-
que queda mucho camino por 
recorrer, podemos mostrar ya al-
gún progreso en esta materia. 

Si tomamos como ejemplo, 
dos grandes empresas del sec
tor. como Agua y Energía y 
SEGBA, y medimos su eficiencia 
a través de la relación entre los 
MW aue fueron vendidos y el nú
mero de agentes, o sea, la pro
ductividad energética por agen
te e~npleado, encontramos que 
Agua y Energía, en estos tres 
años, com·panindo el 75 con el 
resultado del'-'7.8, incrementó esa 
prod•Jctividad ·par agente en un 
EO por ciento, mientras que 
SEGBA · lo hizo en un 37 por 
ciento. 

En estos tres años, del 76 al 
78 hemos debido efectuar un 
gran esfuerzo de orden técnico 
y sobre todo financiero para po-
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der continuar con una serie de'
obras importantes que ,se encon- ~ 
traban paralizadas o semiparali
zadas. De esa manera pusimos 
en servicio una turbina del Cha-
cón de 200 MW, se terminó y 
entró en operación la centra 1 de 



11i1.. Planicie Banderita con 450 MW. 
' Se concluyó el dique compensa

dor de Arroyito, la represa de 
Futaleufú, la de Cabra Corral y 
se puso en operaciones la pri
mera turbina de Salto Grande, 
obra que nos requirió la mayor 
suma de inversión en ese perío
do de tres años, 850 millon.e::; 
de dólares de inversión, de lo::; 
cuales el 55 por ciento corre::;
pondió a nuestro país. Ademá::; 
se han continuado otras obra::; 
menores, tales como Agua del 
Toro, Los Reyuno::;, Río Grande, 

l y no seguiré la mención para no 
recargar la atención de ustede::;. 

En el panorama de la electri-
ficación rural, en estos tres años, 
a través de recursos propios del 
Banco Nación y de un crédito del 
Banco Interamericano de Desa
rrollo de 70 millones de dólares, 
hemos podido proveer de electri
cidad a 21.500 explotaciones ru
rales que cubren 4,5 millones 
de Ha. en todo el país, llevando 
aquí el progreso y la tecnifica
ción al campo argentino. 

Co;; respecto al fondo espe
cial de desarrollo eléctrico del 
interior se han efectuado prés
tamos a provincias y cooperati
vas, por un orden de 530 mil 

i.._ millones de pesos en valores 
, de 1978. 

En cuanto a las inversiones de 
todas las empresas del sector, o 
sea, organismos y empresas del 
sector de energía eléctrica na
cional, en estos tres años han 
alcar.zado la cifra de 3.000 mi
llones de dólares. 

De manera que el volumen de 
lo realizado hasta ahora, ha re
~uerido un. esfuerzo muy grande, 
pero eso no era suficiente. De
bíamos terminar con la práctica 
de encarar esos temas en forma 
desordenada, y una de nuestras 
primeras preocupaciones fue po-

,,¿tlfler en marcha el estudio y la 
~ realización de un plan energético 

global que contemplara la reali
zación de todas aquellas obras 
energéticas necesarias para el 
crecimiento económico· del país 
y que no fuera simplemente un 

catálogo de necesidades, si no 
que llevara prevista la forma en 
que se iban a flnanciar, o sea 
con qué recursos. De esta ma
nera, en el año 77, se aprobó 
el Plan Energético para el pe
ríodo 77-85, y tenemos ahora, 
listo para someter al Poder Eje
cutivo, la continuación 1 de ese 
programa, que va del año 86 has
ta e' año 1995 y será la primera 
vez que el país cuente con una 
programación seria para el sec
tor energético y que pueda abar
car todo este período, de casi un 
cuarto de siglO, previendo su fi
nanciación adecuada. 

Para hacer este programa he
mos tenido muy en cuenta lo 
que estaba sucediendo en el 
mundo precisamente en relación 
a las pa'.abras con que inicié e::;ta 
alocución. Es decir, que nos es
tamos enfrentando con un mun
do Que requiere, evidentemente, 
energía \:ada vez mayor para po
der llevar adelante la atención 
de su crecimiento económico, 
pero en un mundo en que ha
bía tenido antes del año 73 am
p!ias disponibilidades de com
bustibles hidrocarburados, a pre
cios relativamente bajos, con la 
cual lievar adelante la atención 
de sus necesidades energéticas. 
Lo sucedido a partir del 73/74 
con la crisis energética y la ex
traordinaria alza de los precios 
del petróleo, cambió totalmente 
este panorama. 

Ello llevó a que en el mundo 
debiera preverse un crecimiento 
relativamente más acelerado de 
la utilización de la energía trans
formada en electricidad, en ma
yor proporción que la uti!ización 
directa de los combustibles hi
drocarburos. El problema es que 
para esas obras energéticas hay 
un factor tiempo con el que hay 
que contar, sea para la realiza
ción de las mismas como para 
cambiar la estructura energética 
de u:ia Nación. Son obras en ge
nera I de un cierto porte, de un 
cierto volumen, que no pueden 
desarrollarse y terminarse de la 
noch'e a la mañana, sino que 
requieren un determinado perío-
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do de años para continuarse. Y 
también en este mundo moderno 
tenemos que tener eri cuenta el 
equilibrio necesario entre las ne
cesidades energéticas y las ne
cesidades de preservar el medio 
ambiente de la contaminación. 

EL PLAN DE ENERGIA 
ELECTRICA 1977 /85 Y 1986/1995 

De manera que todo este cua
dro, que está preocupando a to
dos los países del mundo, fue 
debidamente tenido en cuenta 
al elaborarse nuestro plan ener
gético. Y podríamos sintetizar en 
tres puntos principales, las ba
ses en las cuales está sentado. 
En primer lugar, la intensifica
ción de las fuentes de energía 
hidroeléctrica que se encontra
ban seriamente retrasadas en 
nues~ro país, es decir, que de
bía incrementarse sustancial
mente el ritmo de crecimiento 
de e~as obras por encima de 
aque:las que utilizan combusti
bles hidrocarburos. Y en este 
sentido nuestro país tiene una 
ampl:a disponibilidad de poten
cia hidroeléctrica. Somos una 
nación nuevamente privilegiada 
en este sentido, pero que no he
mos sabido o podido utilizar has
ta el presente esta abundancia 
de recursos. De manera que la 
primera determinación tomada 
en este p1an energético, fue no 
iniciar ninguna obra de energía 
térmica nueva, sino simplemen
te c:rntinuar hasta su termina
ción las ya iniciadas, y poner 
todo el acento en el desarrollo 
de la energía hidroeléctrica, un 
recurso renovable, que además 
es de una utilización mucho más 
económica en cuanto a sus cos
tos, una vez superadas las gran
des inversiones iniciales que re
quiere y no produce contamina
ción ambiental. 

El segundo punto era que, pa
ralelamente al desarrollo hidro
eléctrico y para guardar un cier
to equilibrio, teniendo en cuenta 
sobre todo las situaciones con 
que nos encontraríamos en el 
año 2000, era necesario ir desa
rrollando paralelamente las cen-
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t"rales nucleares, en una deter
minada proporción para mante
ner este equilibrio y para asegu
rar que el país contara con el 
desarrollo tecnológico necesario 
en esta materia. 

En tercer término, mantener 
una cierta proporción del parque 
térmico sobre la base de carbón, 
para la utilización de recursos 
naturales que tenemos al res
pecto provenientes de Río Tur
bio, pero por razones de econo
micidad de explotación su pro
ducción debe limitarse hasta un 
máximo de 1,5 millón de tonela
das anuales, cifra a la cual lle
garán los yacimientos de Río 
Turbio en 1985, y que serán uti
lizadas en usinas sobre la base 
de carbón, especialmente en Ba
hía Blanca, en San Nicolás y en 

. Buenos Aires. 

Sobre estas bases, se· estudia
ron cuarenta P,royectos hidro
eléctricos, más las centrales nu
cleares correspondientes y fue
ron seleccionados de acuerdo a 
un r.iodelo matemático de pro
gramación lineal que tomara en 
cuenta los costos de operación, 
y la re 1ación con la inversión 
necesaria para la instalación de 
las mismas. Paralelamente a la 
construcción de estas obras, ha
bía que prever también el tendi
do de las líneas de interconexión 
energética para llegar a tener un 
país sólidamente integrado, a tra
vés de una red de interconexión 
y di.::tribución eléctrica a lo largo 
y ancho de nuestro territorio. De 
esta manera el plan prevé el ten
dido de 15.000 km de líneas de 
alto voltaje, a 500 kW, con sus 
respectivas estaciones transfor
madoras. Con ello se ampliará la 
distribución de energía eléctrica 
al interior del país, facilitando 
una gran flexibilidad en la aten
ción de las necesidades de con
sumo eléctrico a través del sis
tema interconectado que permi
tirá a provincias y regiones ente
ras, no sólo tener la disponibili
dad del recurso eléctrico, sino 
también úna mayor economici
dad y mejor aprovechamiento 
dentro de un sistema interconec-
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tado ·que lo hace mucho más eco
nómiéo, de ahí la ventaja del 
sistema interconectado nacional. 

De esta manera la inversión 
prevista para todo el plan, as
ciende para la etapa 77-85 a 
12.000 millones de dólares, y 
para el período 86-1995, a 
34.000 millones de dólares, o sea 
una suma total de 46.000 millones 
para todo el período, suma dis
tribuida en un 70 por ciento para 
la construcción de las obras 
energéticas y en un 30 por cien
to para las líneas de distribución. 

Las fuentes de financiamiento, 
previstas año por año y obra por 
cbra en todo este plan con la 
mayor minuciosidad, tienen tres 
grandes orígenes. El primero, los 
recursos propios del sistema, o 
sea, que las empresas eléctricas, 
a través de sus tarifa deben po
der generar los recursos, no sólo 
necesarios para sus gastos ope
rativos y de mantenimiento, sino 
para lograr un cierto excedente 

que sea rein
vertido en la 
expans1on del 
sistema. Esto 
ha sido un pun
to olvidado du
rante muchos 
años en el país 
y llevó al grado 
de deterioro de 

nuestro sistema eléctrico que 
encentramos. En segundo térmi
no, existen ciertos fondos espe
cíficos que se proveen de recur
sos impositivos, que gravan de
terminadas actividades vincula
das al sector, y que han sido asig
nadas específicamente a la reali
zacién de estas obras. En tercer 
lugar contamos con el crédito 
fundamentalmente internacional, 
a través de los grandes organis
mos, como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Des
arrollo, de la banca internacional 
privada, y también del financia
miento previsto por la colocación 
de títulos de la deuda pública ar
gentina, bonos del Estado Nacio
nal, que hemos vuelto a emitir 
por primera vez en más de diez 
años, en los grandes centros fi-

nancieros internacionales, y cu- A 
ya aseptación está demostrando · 
la confianza del mundo financie-
ro internacional en la evolución 
económica de Argentina. Esta 
confianza y esta posibili.dad de 
tener acceso a estos mercados 
internacionales del cré:dito son 
los que hacen posible la realiza
ción de estas obras, y la atención 
de u;1 crecimiento energético co
mo el que estamos programando, 
oue precisamente por no contar 
con esta confianza en mucho3 
casos en épocas anteriores no se 
han podido realizar. \ 

El plan prevé que del 77 al 85, 
se debe llegar a la duplicación 
de la capacidad instalada en ma
teria de energía eléctrica, o sea, 
ia instalación de 5.500 MW nue
vos, y desde el 86 hasta el 95, la 
instalación de 17.500 MW adicio
nales. Esto significa que modifi
camos la proporción del consu
mo de combustibles para la ge
neración de la energía eléctrica 
en forma importante, porque la 
potencia que se adiciona al sis
tema crece en forma tota 1 mente 
distinta para cada uno de los 
orígenes de la fuente energética. 

En materia hidroeléctrica al fi
nal del período 76-95 habrá cre
cido· la potencia instalada en un ~ 
77 por ciento, mientras que en .. 
el rubro nuclear habrá crecido 
en un 11 por ciento y la energí2 
térmica en un 12 por ciento. Ob 
serven Uds. !a enorme decoro 
porción entre el crecimiento' hi
droe!éctrico y el térmico, porque 
repito que en este último sola
mente se terminarán todas las 
obras existentes sin inici3rse 
ninguna nueva. 

Al mismo tiempo esto c2mbia 
totalmente la distribución de las 
fuentes de energía que atif~nde 
nuestro servicio público de elec
tricidad. La fuente hidroeléctrica 
pasa así de representar en el año 
76 nada más oue un 20 por r ien""" 
tcf..;,tlel total, a·I 37 por ciento en "
el año 85 y al 73 por ciento en el 
año 95. La fuente termoeléct~ica 
que en el 76 representaba 81 70 
por ciento descenderá al 52 por 
ciento en el 85 y a nada más 



que al 12 por ciento en el 95. 
~ Y~ la nuclear pasará del 10 por 

ciento en el 76 al 12 por r::iento 
en el 85 y al 15 por ciento en 
el 95. Al mismo tiempo se va me
jorando también la distribución 
o la participación regional en la 
distribución de esta energía, y 
en consonancia con esta política 
de descentralización económica 
de federalismo económico e~ 
que estamos empeñados en to
dos los órdenes, la participación 
del Gran Buenos Aires en el con
sumo de la energía eléctrica en 

I 
t~do el país pasará del 46 por 
ciento en el año 76 al 37 por 
ciento en el año 85 y a algo más 
del 30 por ciento en el año 95. 
De manera que allí también te
nemos un nuevo ejemplo de des
centralización regional que per
mitirá la creación de nuevas acti
vidades económicas fundamen
talmente industriales a lo largo 
y lo ancho del país. 

HIDROCARBUROS 

Con respecto al capítulo de 
los hidrocarburos, la situación 
que encontramos al hacernos 
cargo del gobierno, era muy se
mejante al del sistema eléctrico 

~ de manera que no lo voy a repe~. 
~ tir. Ahí también había que llevar 

a cabo los dos grandes cursos 
de acción, o sea, la reorganiza
ción y racionalización adminis
trativa de las empresas, y la pla
nificación para llegar al auto
abastecimiento. nacional en esta 
materia. Con relación a las em
presas del sector, en YPF, mi
diendo los metros cúbicos de 
petróleo producidos, en relación 
al número de agentes, la produc
tividad por agente creció en los 
tres años, comparando el 75 al 
78, en un 53 por ciento. Para 
Gas del Estado, en relación de 
los metros cúbicos facturados 

~con los agentes empleados, la 
~ productividad por agente se in

crementó en un - 26 por ciento. 
Y para Yacimientos Carbonífe
ros Fiscales, la productividad por 
agente, medida en relación al to
nelaje de carbón producido con 
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el número de agentes, se incre
mentó en un 35 por ciento. 

EL PETROLEO 

Las soluciones vinieron por va
rios caminos. Por un lado debi
mos poner término a diversos 
conflictos que existían entre el 
Estado Nacional o YPF, y diver
sas empresas privadas, que esta
ban retardando o habían llegado a 
paralizar la inversión de esas em
presas en sus respectivas labo
res. Al mismo tiempo, estableci
mos la base de la apertura del 
sector a la cooperación de las 
empresas privadas nacionales y 
extranjeras a través de contratos 
que realizarían con YPF por me
di~ del sistema de licitación pú
blica, en cuyas licitaciones, el 
ganador obtendría la tarea res
pectiva, que podría ser la reali
zación de un contrato de perfora
ción, de explotación primaria, de 
recuperación secundaria, hasta 
llegar al gran tema de la explo
ración. Nuestra meta es no sola
mente alcanzar el autoabasteci
miento lo más rápidamente po
~ible, sino mantenerlo luego, y 
ese es un tema que muchas ve
ces no está suficientemente cla
ro en la mentalidad de todos. Es 
decir, que no basta alcanzar el 
autoabastecimiento. Por dos ra
zones, en primer lugar porque 
el consumo crece y en segundo 
término porque la producción de 
los yacimientos decrece con el 
transcurso de los años, de ma
nera que tenemos una ecuación 
inversa que solamente puede 
atenderse aumentando e intensi
ficando el ritmo de las activida
des de exploración, que precisa
mente fue la gran tarea · descui
dada en todos estos últimos 
años. 

Nuestro país se encuentra con 
un nivel muy bajo de reservas 
comprobadas en materia de pe
tróleo, totalmente desproporcio
nadas con lo que estamos con
vencidos es la verdadera existen
cia de este recurso en nuestro 
territorio. En el año 61 se habían 
estimado las reservas en unos 

580 millones de metros cúbicos. 
Pero ajustes y rev1s1ones poste
riores, que se fueron rea~izando 
en los años siguientes, llevaron 
a la conclusión que el nivel más 
adecuado era el de los 385 mi
llones de metros cúbicos, distri
buidos a diciembre del 78 en 215 
millones en reservas primar!;:is, 
y 170 millones en reservas se
cundarias. 

Este gran tema del descuido 
de las tareas de exploración y 
el retraso de las mismas hace 
mucho más difícil el cumpli
miento de nuestra tarea, no sólo 
de alcanzar el autoabastecimien
to sino de mantenerlo. Porque 
cuando se puede actuar sobie 
reservas y yacimientos conocidos 
y bien perfilados, la intensifica
ción de la explotación se efec
túa rápidamente con simplemen
te aumentar las tareas de explo
tación en ellas. Pero cuando no 
se tienen perfiles adecuadamen
te conocidos o yacimientos sufi
cientemente comprobados, por 
más que se intensifiquen las ta
reas de explotación no se tiene 
dónde realizarlas con la seguri
d~d nec~saria. Y ésta es la,gran 
d1ferenc1a que no ha sido com
prendida tampoco públicamente 
entre esta etapa actual que es
~amos viviendo y la que se inició 
en el período 58-61. En aquella 
época la intensificación de las 
tareas de explotación que se 
realizó, con una visión que com
partimos de lograr el autoabas
tecimiento cuanto antes, sin em
bargo, tuvo la gran facilidad y 
tuvo ese gran éxito de rapidez 
pcrque se realizó sobre yaci
mientos conocidos, como el de 
Cañadón Seco ya descubierto y 
estudiado. Ello permitió enton
ces que intensificando fuerte
mente la explotación sobre ese 
yacimiento, o sea, el flanco sur 
del Golfo de San Jorge, que to
ma la provincia del Chubut y el 
Norte de Santa Cruz, se pudiera 
alcanzar resultados, repito, tan 
grandes. Y la prueba está que si 
tomamos nada más que el año 
61, de un total de 1.613 pozos 
perforados 1.435 correspondieron 
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a Cañadón Seco. O sea, eso de
muestra la . gran facilidad que 
otorga el tener yacimientos ya 
explorados y conocidos. Pero 
nosotros no estamos en esa si
tuación, no tenemos ningún ya
cimiento ya explorado y conocido 
de esa magnitud, con lo cual po
dríamos lograr resultados tan 
rápidos en tres años mediante 
contratos de explotación. Sin 
embargo, sí hemos puesto en 
marcha las tareas de exploración 
y la prueba de que no nos hemos 
quedado retrasados en esta ma
teria, es también hacer una com
paración con el período a que me 
he referido, 58 al 61 con el ac
tual. Mientras que en aquel pe
ríodo, del 58 al 61, se efectuaron 
un promedio anual de 4.600 km 
de líneas sísmicas de explora
ción, nosotros, en el año 78. he
mos efectuado 13.200 km de lí
neas sísmicas de exp~oración. 
Y si tomamos las posiciones sís
micas registradas, mientras que 
en aquel período 58-61 el pro
medio anual fue de 15.000 posi
ciones sísmicas registradas. en 
el año 78 alcanzamos las 129.000 
posiciones sísmicas registradas. 
Quiere decir que no debemos 
confundir a la opinión pública 
cuando se efectúan comparacio
nes entre situaciones no compa
rables. 

Paralelamente a este aspecto, 
que· fue el aumento inmediato 
de la producción a través de la 
actividad exploradora, hemos 
llegado a entrar en el tema de 
la gran exploración, a través de 
la sanción de la ley llamada de 
Contratos de Riesgo, mediante 
la cual llamamos a la colabora
ción de las empresas privadas 
nacionales y extranjeras, para 
que efectúen a riesgo esa explo
ración. Quiere decir que el Es
tado nacional, a través de YPF, 
no podía estar arriesgando mi
llones y millones de dólares tan 
escasos en la distrib.ución para 
la atención de nuestras priori>
dades, para invertirlas en activi
dades tan riesgosas como la ex
ploración. Las empresas privadas 
sí pueden hacerlo, porque com-
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pensan lo que pierden en un 
área con lo que ganan en otra. 
De esta manera abrimos a la co
laboración del sector privado y, 
salvo algunas excepciones para 
ampliación de áreas ya existen
tes, hemos utilizado siempre el 
sistema de licitaciones públicas, 
porque creemos que a pesar de 
ser a!go más lento en su ejecu
ción, es la que garantiza la me
jor elección y la mayor seguridad 
para el Estado en la defensa de 
sus intereses. 

De esta manera, con la con
junción de todos estos instru
mentos, de los contratos que 
hemos realizado en todas estas 
áreas de explotación primaria, 
recuperación secundaria, explo
ración, en el curso de estos últi
mos tres años, han pasado o pa
sarán en un futuro próximo a la 
actividad privada, en esta con
junción de sumar el esfuerzo 
técnico y financiero de la acti
vidad privada al que puede reali
zar el Estado, 36 yacimientos, 21 
estructuras por petróleo y 15 
áreas de contratos de riesgos. 
De los 15 contratos de riesgo, 
de exploración, tenemos cuatro, 
dos en tierra y dos en el mar, 
que ya han sido adjudicados, o 
están en proceso de adjudica
ción con la licitación terminada. 
Y once más, cinco llamados a 
licitación antes de fin de año, 
y el resto antes de mediados del 
año que viene, de las cuales la 
mitad son en el mar. La Argen
tina pues, ha iniciado· la gran 
etapa de la exploración petro
lera en el mar, con una plata
forma continental muy amplia, 
que ha,brindado ya a las explo
raciones sísmicas aue se han 
realizado en· ellas, la suficiente 
riqueza de información para po
der tener no la ilusión, pero sí 
una fundada esperanza de que 

podamos tener 
recursos sufi
cientes ·en esta 
materia, no so
lo para man
tener n uestr:o 
autoabasteci
miento nacio
na I una vez 
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que lo hayamos logrado, sino qui- ...illlllll 
zás para convertirnos en expor- .. ~ 
tadores en alguna escala, de pe
tróleo. 

Al mismo tiempo, se ha produ-
cido el fenómeno que califico de 
interesante y positivo a la vez, 
en la realización de estas licita
ciones y la incorporación de la 
emp~esa privada para cooperar 
en esta materia. Se ha dicho re
petidas veces que no hay capital 
nacional para encarar obras de 
esta naturaleza. Y hemos visto 
que en estas licitaciones se han 
asociado con empresas petrole- \ 
ras capitales de origen indus
trial, totalmente desvinculados 
del tema del petró!eo anterior
mente, pero que en un intere~ 
sante proceso de diversificación 
de actividad económica han de
dicado parte de sus recursos fi
nancieros para asociarse con 
empresas petroleras nacionales y 
extranjeras para el desarrollo de 
este sector. Y esto demuestra 
cómo el país tiene la capacidad 
financiera pc;ira encarar estas 
grandes obras recurriendo a la 
sumatoria de esfuerzos, que es 
la base de nuestra política ~ 
llamar al sector privado a cola
borar con el Estado en la apli
cación de este programa. Y este ~ 
esfuerzo privado, lo estamos mo
tivando y motorizando, no sól'o 
en esta materia de exploración 
y explotación petrolera sino tam-
bién de participación, por ejem-
plo, en los trabajos de las desti
lerías, en que se han incorpo-
rado a un importante volumen de 
actividades de desti !ería. Por 
ejemplo, en la Destilería de La 
Plata, más de un 30 por ciento 
de las actividades se realizan 
bajo contrato con empresas pri
vadas. 

También han pasado a cargo 
de empresas privadas casi en 
su totalidad las tareas de lo que 
puede parecer un detalle para '-.. 
los legos, pero que es importan- ~ 
te en la tarea de esta actividad, 
como puede ser la inyección en 
los pozos, el control de los da-
tos de perforación, la extracción 
de testigos, la utilización de es-
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11ii.. tabilizadores en la desviación y 
' en los controles de desviación, 

las mismas tareas de desviación 
y tam~ién la cementación de los 
pozos. De manera que cuando se 
habla de que no hemos ido lo 
suficientemente rápido en esta 
materia y en motivar a la em
presa privada a colaborar en ella, 
comparando, como he dicho, pe
ríodos no comparables por las 
diversas situaciones que encon
tramos, creo que todos estos da
tos que yo he enunciado deben 
tomarse en cuenta, y podemos 

,/agregar uno más, que es el mon
~ to de las inversiones realizadas 

y comprometidas, en materia de 
exploración y explotación, en los 
dos años 77 y 78. Las inversiones 
realizadas alcanzan a más de 430 
millones de dólares y las inver
siones ya comprometidas a 680 
millones. O sea, que la suma de 
estos dos rubros nos da más 
de 1.110 millones de dólares de 
inversiones realizadas y/o com
prometidas en este sector por 
empresas privadas. 

Todo ello ha tenido ya un re
sultado inmediato en que hemos 
podido pasar de una producción 
anual de menos de 23 millones 
de metros cúbicos de petróleo en 

~ 
1975 a más de 26 millones de 
metros cúbicos el año pasado. 
O sea un incremento del 15 por 
ciento en tres años. Y hemos so-
brepasado ya el nivel del 9ü por 
ciento del autoabastecimiento. 
La importación de petróleo en el 
año 78 significó alrededor de 250 
millones de dólares. Y es afortu
nado que el .país se encuentre 
con un programa de desarrollo 
de petróleo ya en marcha en un 
momento en que vuelve a produ
cirse en el año 79 una nueva cri
sis de petróleo y un nuevo pano
rama de aumentos en sus pre
cios, que está poniendo en gra
ve riesgo la estabilidad econó-

rmica de naciones muy importan
tes en el mundo, y yo diría que 
hasta con riesgo de su propia 
seguridad y defensa nacional. 

De manera que creemos que la 
evolución de la situación ínter-

nacional ha sido la mejor prueba 
del acierto de la destrucción del 
mito de que el monopolio estatal 
en materia de petróleo era una 
defensa de la soberanía nacional. 
En el mundo actual no puede ha
ber dependencia externa en ma
teria energética. Hemos dicho 
que éste es un mundo en que 
no hay compartimientos estan
cos, donde no puede haber eco
nomías cerradas ni autarquías, 
pero en materia energética sí, 
somos partidarios y convencidos 
de que la mejor defensa de la 
sobe.ranía nacional y del desa
rrollo económico está_ en desa
rrollar al máximo las fuentes de 
energía y no tener dependencia 
externa en esta materia, y el es
tado del mundo actual nos lo 
está demostrando. 

LOS RECURSOS GASIFEROS 

Terminaré con una referencia 
al tema del gas, que también es 
muy importante a la par del pe
tróleo. La situación que encon
tramos en la empresa Gas del 
Estado era igualmente caótica 
que las demás, con un cuadro 
económico deficitario y una com
prometida situación financiera. 
Se encontraba paralizada la cons
trucción de la planta General Ce
rri de gas etano con la contradic
cinó más absurda de que estu
viera terminada la planta petro
química de Bahía Blanca para 
producir etileno, encontrándose 
paralizada la productora de lama
teria prima etano para esa plan
ta de etileno que debía perma
necer tres años completada y 
paralizada en una situación de 
pésimo aprovechamiento de la 
inversión de capital efectuada, 
además de los gastos de mante-. 
nimiento consecuentes. Se en
contr;:iban también sin realizar 
obras tan importantes como la 
de la ampliación del gasoducto 
a ustra 1, su conexión con Tierra 
del Fuego, y el gasoducto del 
centro-oeste que debía interco
nectar todo el sistema de gaso
ductos. 

r~.-~ 
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Al igual que los otros rubros 
que he mencionado, procedimos 
inmediatamente a la reorganiza
ción y racionalización de la em
presa, así como a atraer la coo
peración privada. Pusimos en 
marcha nuevamente la construc
ción de la p~anta General Cerri a 
través de un crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo que 
fue de los primeros logros finan
cieros que obtuvimos y esta plan
ta se encuentra ahora en sus 
etapas finales y pronto podrá es
tar en condiciones de proveer de 
etano a la planta de etileno de 
petroquímica Bahía Blanca to
davía paralizada. 

Al mismo tiempo, esta planta 
de General Cerri no so'.amente 
proveerá de etano a Petroquímica 
Bahía Blanca, sino a través de 
la separación de propano y bu
tano nos permitirá alcanzar casi 
la autosuficiencia en materia de 
gas licuado, que es un producto 
que actualmente estamos impor
tando a razón de 400 mil tonela
das anuales y cuyo precio ha pa
sado, en poco menos de un año, 
de 120 dólares la tonelada a 400 
dólares la tonelada. Con la plan
ta de General Cerri podremos 
producir 300 mil toneladas de gas 
licuado, y las restantes 100 mil 
podrim estar disponibles cuando 
esté en operación el gasoducto 
centro-oeste. 

Inmediatamente de hacernos 
cargo de nuestras funciones en
caramos otro tema, el gasoducto 
que debía atravesar el Estrecho 
de Magallanes por el lecho sub
marino y esta obra, a pesar de 
las dificultades técnicas, fue rea
lizada en tiempo récord, también 
con un crédito del Banco Inter
americano de Desarrollo de 87 
millones de dólares e inaugurada 
en diciembre del año pasado. 
Provee de 3 millones de metros 
cúbicos diarios que van de Tierra 
del 'ruego al continente, con un 
ahorro de unos 150 millones de 
dólares en cuanto a importación 
de combustible equivalente. Tam
bién está la tarea de la amplia
ción del gasoducto sud, ya en el 
continente, a través de la insta-
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!ación de plantas compresoras, 
que llevarán la capacidad de es
te gasoducto a los 13 millones 
de metros cúbicos diarios. El ga
soducto del norte también re
quiere ampliación aue se hará en 
tramos paralelos y la llevará a 
una capacidad de 9 millones de 
metros cúbicos por día, y aca
bamos de abrir fa licitación el 
31 de julio para la realización 
del gasoducto centro-oeste que 
interconectará todo el sistema 
nacional de gasoductos, en forma 
de permitir que el gas podrá fluir 
del norte al sur. y del este al 
oeste y proporcionar, de esta 
mane~a, a través de la red tron
cal y luego las distribuciones 
loca!es y regionales correspon
dientes, el gas para consumo 
doméstico, industrial y también 
fundamentalmente como mate
ria prima para nuestras indus
trias. 

Esto permitirá también el es
tab'ecimiento de nuevos polos 
petroquímicos tales como el que 
podrá desarrollarse en Neuquén 
y unirá desde la base de esto5 
yacimientos en esta provincia, 
donde se sitúa la cabecera de 
este gasoducto ya que pasará a 
través de Mendoza. San Luis, 
San Juan, y Rosario a Bueno:> 
Aires, uniendo e interconectan
do, como dije, todo el centro
oeste del país a la red de gaso
ductos. El tendido de la línea 
tendrá 1.100 km con un costo 
aproximado de 600 a 700 millo
nes de dólares. Su capacidad 
será de 5 millones de metros 
cúbicos que podrá, con la insta
lacién de nuevas plantas com
presoras, duplicarse llegando a 
los 10 millones de metros cúbi
cos. Y al final del tercer año de 
operación, habrá ahorrado unos 
250 millones de dólares de im
portación de productos equiva
lentes y habrá llegado, como di
je hace un momento, a poder 
completar la sustitución de la 
importación de gas licuado por 
el gas nacional. 

Lo interesante de esta obra es 
la que habemos proyectado y rea
lizado bajo el sistema de la in-
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versión privada, mediante conce
sión de obra pública retribuida 
por el sistema de peaje. Es decir, 
que fente a nuestra preocupa
ción de aliviar a la inversión pú
blica nacional que se encuentra 
a un nivel excesivamente elevado 
para la capacidad financiera del 
país, estamos acudiendo a este 
expediente de reé;!lizar obras por 
concesión y pagadas por el siste
ma de peaje, tal como se hace 
norrr.almente en las carreteras, 
pero que aplicando un poco de 
imaginación creativa puede am
pliarse y cubrir obras como ésta 
y otras más que tenemos proyec
tadas para así multiplicar la ca
pacidad de realización de estas 
obras sumando el esfuerzo priva
do a lo que puede hacer el Es
tado Nacional. 

La licitación ha sido todo un 
éxito, puesto que se han presen
tado a la misma seis consorcios 
de grandes empresas internacio
nales provenientes de diversos 

países y en to
dos estos seis 
consorcios 
existen empre
sas nacionale3 
asociadas a las 
i nt e rn a c i o n a -
les. E 1 1 o de
muestra el gran 
interés que ha 

despertado esta obra y la posi
bilidad de realizar nuevas a tra
vés de este sistema. 

Prosiguiendo con el tema de la 
privatización periférica en mate
ria de gas, se ha licitado y ad
júdicado por peaje la captación 
integral del gas en yacimientos 
como el del Río Neuquén, el de 
Fernández Oro, en Río Negro, y 
los de Cañadón Piedras y Caña
dón Alfa en Tierra del Fuego. 
Esto significará un ahorro para 
Gas del Estado en inversión de 
aproximadamente 50 miliones de 
dólares. 

En esta materia de gas tan im
portante; debemos agregar que a 
través de las distintas obras y 
diversas tareas que se han rea
lizado en estos dos últimos años, 

hemos llegado, en este período ~ 
de r.ada más que dos años, a · 
más que duplicar las reserva3 
comprobadas del país, que han 
pasado de los 200.000 millones 
de metros cúbicos a 430.000 mi
llones de metros cúbicos. Esto 
es de una extraordinaria impor
tancia para nuestro país, cuyo 
panorama energético ha cambia-
do totalmente en dos años, al 
pasar a ser una nación extraor
dinariamente rica en gas natural, 
y podrá incluso llegar a expor
tarlo a naciones vecinas, como 
por ejemplo, el Uruguay. De ma- \ 
nera que ello también nos pone 
ante una situación de tener que 
incrementar las obras necesarias, 
para captar y transportar este 
gas para el que hasta ahora no 
se ha descubierto un sistema 
adecuado para su almacenaje, 
aunque se están desarrollando 
los estudios necesarios para ha
cerlo. 

Entre tanto, Uds. conocen qu~ 
muchos yacimientos para poder· 
extraer el petróleo hay que que
mar, o como se dice, en la jerga 
del sector "ventear" el gas, lo 
cual significa desaprovechamien-
de un recurso natural para poder 
aprovechar otro. Todos Uds. ha
brán visto al pasar por algunos ,4 
yacimientos el gas que se quema 1' 
en el aire, y de esa manera se 
desperdicia. En otros es posible 
reinyectar el gas y existen yaci
mientos en el país en que las 
bocas de los pozos de petróleo 
se eílcuentran tapados para pre
cisamente no tener que quemar 
el gas, para no desperdiciar este 
recurso. De allí la urgencia en 
llevar adelante todas estas. obras 
de captación de gas que estamos 
realizando, porque también, pa
ralelamente, permitirá aumentar 
la producción de. petróleo sin te-
ner que quemar el gas. 

Y aquí nuevamente qusiera ha-"' 
cer una comparación con lo que "
sucedió, en el período 58-61. Con 
esa intensificación de produc-
ción petrolífera que se hizo sa
namente inspirada, sin embargo 
se quemaba el 47 por ciento del 



gas producido. Nosotros en este 
" momento estamos quemando na

da más que el 27 por ciento de 
la producción de gas, y con la 
terminación de estas obras de 
que he hablado se abrá dismi
nuído este nivel en un 50 por 
ciento. · 

CONCLUSIONES 

Yo he querido referirme con al
guna detención a estos dos gran
des temas, alimentos y energía, 
que se encuentran tan íntima-

/ 
mente entrelazados, para llevar 
al país la conciencia del pano
rama que tiene por delante, pero 
también la obligación que todos 
tenemos de enfrentar el gran 
desafío que tiene este mundo 
moderno. 

No nos debemos dejar arredrar 
ni impresionar por dificultades 
circunstanciales que puedan pro
ducirse en el transcurso de estos 
tiempos, como el de los cortes 
e.léctricos, por desconocimiento, 
seguramente de que el gQbierno 
nacional no ha descuidado ese 
sector. Esa posibilidad estaba 
prevista y está escrita en el plan 
1977-85 que se encuentra publi-

~ 
cado. Es decir, que sabíamos que 
estábamos operando con una re
serva eléctrica que en capaci
dad. insta'ada era suficiente pero 
que en la práctica no lo era por 
el defectuoso estado del parque 
térmico, principalmente por pro
blemas de su mantenimiento, de 
manera que si en algún momen
to de este devenir esto ha pa
sado, no significa que rió se ha 
previsto ni tampoco que no se 
han encarado a tiempo las obras 
necesarias. porque repito, las 
instalaciones energéticas requie
ren un tiempo para su reali
zación. 

De manera que lo que yo quiero 
,/transmitir a Uds. hoy es la segu

' ridad que el Gobierno Nacional 
ha concedido la prioridad núme
ro uno al tema energético, lo mis
mo que al tema alimentos, desde 
el primer momento de la concep
ción e implementación del pro-

grama econom1co del 2 de abril 
de 1976. La reversión de la po-
1 ítica agropecuaria ha permitido 
lograr los éxitos que he mencio
nado. y abren el panorama y la 
proyección futura en la forma 
que he mencionado. En el sector 
energético, por primera vez se 
contará con un programa deta
llado, tanto en la realización de 
sus obras como en la financia
ción adecuada, lo que demuestra 
que por primera vez contamos 
para un período de casi un cuar
to de siglo con el planeamiento 
necesario para la realización de 
estas obras tan importantes y 
que sólo pueden llevarse adelan
te en un largo plazo. 

De manera que yo quiero hoy 
dejar con Uds., al terminar esta 
exposición sobre estos dos te
mas, un mensaje de fe, de opti
mismo y también de responsabi
lidad. De fe y de optimismo, por
que tenemos los recursos natu
rales, no sólo para satisfacer con 
totalidad las necesidades de los 
requerimientos de nuestro país, 
sino también para exportar al 
mundo los productos requeridos 
para enfrentar la situación actual 
y futura. Y de responsabilidad 
porque estos resultados no se lo
gran con la improvisación sino 
con ,estudios serio::; y coordina
dos, y llevados a cabo con regu
iaridad y continuidad y con un 
manejo económico y financiero 
que permita que gracias a su 
estabilidad, a su credibilidad y 
a su continuidad, pueda gozar 
tanto de la confianza interna co
mo externa para poder obtener 
el financiamiento necesario y so
bre las bases óptimas para llevar 
adelante estas obras. 

Esta exposición de hoy coincide 
con felicidad con el hecho de 
que hace pocos días hemos po
dido poner en marcha, a través 
del acuerdo definitivo logrado 
con Paraguay, a la gran obra hi
rceléctrica de Yacyretá, que tam
bién después de haberla encon
trado estancada y sin posibilida
des de progreso, a través de en
carar su realización técnica en 

.... 

forma factibte y poder tener el 
acceso a los mercados interna
cionales para lograr la financia
ción, me atrevería a decir, y no 
son palabras mías, en las con
diciones más favorables que se 
puedan obtener en el mundo de 
hoy con respecto a plazos y con
diciones de financiación. Así he
mos de llevar adelante esta gran 
cbra, la más grande que ha en
carado la Argentina y que es tam
bién un ejemplo al mundo no só
lo en cuanto a las condiciones 
de su financiación, sino a cómo 
nuestro país en cooperación con 
una nación vecina, hermana y 
amiga, puede llevar a cabo obras 
que la otra no hubiera podido 
hacer sola ni nosotros tampoco. 
Es decir, aue el esfuerzo ha sido 
conjunto, en que uno pone la 
disponibilidad del recurso, com
partido con nosotros, y nosotros 
hemos puesto la financiación y 
el mercado para que esto sea po
sible. 

El presidente del Banco Inter
americano de Desarrollo, en oca
sión de la última reunión de la 
Asamblea del Banco en Jamaica, 
en u:ia exposición que realizó 
pum a la Argentina como el úni
co ejemplo en el mundo en que 
existían dos obras, una ya ter
minada y otra por iniciarse de 
esta naturaleza, en que un país 
favorecía a sí mismo v a sus ve
cinos con la realizaéión y coo
peración conjunta que permitían 
lievar adelante dos obras como 
la de Salto Grande y la de Yacy
retá. Este es un nuevo ejemplo 
de la madurez de nuestro país y 
de cómo estamos en condiciones 
de ejercer una posición líder en 
el mundo, en muchos temas, en 
los cuales contamos con los re
cursos materiales y humanos pa
ra realizarlo. Y esto es verdade
ramente una comprobación de lo 
que la Argentina puede y debe 
hacer para alcanzar ese progreso 
material, espiritual y de todo or
den para el cual nos encontra
mos trabajando nosotros ahora 
para beneficio del país entero, 
del mundo también y de las ge
nerasiones que nos sucederán." 
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1 - SINTESIS DE LA SITUACION DE LA 
ECONOMIA ARGENTINA EN MARZO DE 1976 

A comienzos de 1976 la economía argentina en
frentaba tres gravísimos problemas que se pre
sentaban en forma interaccionada: amenaza de 
hiperinflación, una aguda recesión interna y la 
cesación de pagos externos. 

La actividad económica mostraba fuertes caídas 
en Ja productividad y en Ja producción, la inver
sión registraba tasas negativas de variación, los 
precios relativos de la economía estaban fuerte
.mente ,distorsionados, el déficit fiscal era alarman
te, y el país sufría una de sus peores crisis po
lítico institucionales. 

INFLACION 

Entre marzo de 1975 e igual mes de 1976 los 
precios mayoristas tuvieron un incremento de 
738 %. Al procederse a la liberación de los pre
cios, en marzo-abril de 1976, estos dejaron de cap
tar los valores fijados por el Estado para pasar 
a reflejar los niveles del mercado. Ese sincera
mientc de precios permitió medir en forma más 
realista la magnitud del proceso inflacionario. Es
te factor, unido al efecto de inercia y hacia ade
lante que suelen tener los procesos de alta infla
ción, hicieron que el incremento anual del índice 
de los precios mayoristas del mes de mayo de 1976 
fuera del 920 %. Esta cifra indica que el proceso 
inflacionario argentino había adquirido una inten
sidad sin precedentes en el país. 

En marzo de 1976 el incremento de precios ma
yoristas registró un valor récord de 54 % mensual. 

La tendencia de la tasa de inflación era cre
ciente y amenazaba conducir a una situación hi
perinflacionaria. Los aumentos de precios del pri
mer trimestre implicaban una inflación anual del 
orden del 3.000 %, la tasa de inflación de marzo, 
extrapolada al año, resultaba superior a 17.000 %. 

NIVEL DE ACTIVIDAD 

En el primer trimestre de 1976 la economía se 
encontraba deprimida como consecuencia de la 
recesión iniciada un año atrás. La expansión eco
nómica que se había observado hasta comienzos 
de 1975 fue provocada principalmente por el au
mento del consumo, de la inversión en construc
ciones y de las exportaciones. 

En Jos primeros meses de 1975 la expansión de 
¡a actividad económica comenzó a frenarse como 
consecuencia de la política de precios, que des
alentaba Ja oferta de bienes, y de la reducción en 
ei valor de las exportaciones, resultante de un 
régimen de cambios artificial y de las restriccio
nes impuestas por el Mercado Común Europeo a 
las importaciones de productos cárneos. 

La inversión bruta fija registró tasas de varia
·ción negativa del 15,4 % y del 16,7 % en el se
gundo semestre de 1975 y primer trimestre de 
1976, respectivamente. El consumo, a su vez dis
minuyó 2,2 % en el segundo semestre de 1975 y 
8 O% en los primeros tres meses de 1976. 

El Producto Bruto Interno, por su parte, tuvo 
caídas a lo largo de toda la segunda mitad de 
1975 (- 4,8 %) y primer trimestre de 1976 (- 4,4 
por ciento). 

SECTOR EXTERNO 

La situación al finalizar el primer trimestre de 
1976 era crítica. De los U$S 582 millones que la 
estadística registraba como reservas internaciona
les al 23 de marzo, sólo U$S 23 millones podían 
ser considerados divisas disponibles para satisfa
cer necesidades inmedia,tas. A esta exigua posi
ción de caja correspondía una deuda externa que 
si bien no era elevada en relación con la capaci
dad exportadora del país, presentaba una difícil 

BALANCE DE PAGOS 
{En millones de dólares) 

CONCEPTO 

l. TRANSACCIONES CORRIENTES 
l. 6alance Comercial 

Exportaciones 
1 m portac iones 

2. Serv.icios y Transferencias 
Unilaterales {l) 

11. TRANSACCIONES DE CAPITAL 
111. VARIACION DE LA'S RESERVAS 

MONETARIAS INTERNACIONALES 
(111 = 1 + 11) 

Fuente: Banco Central de la República l'.rgentina. 
(l.) Incluye Errores y Omisiones. 

]4 

1975 1976 

-1.284.6 649,6 
- 985,2 883,1 

2.961,3 3.916,l 
3.946,5 3.033,0 

299,4 233,5 
493,5 542,3 

- 791,1 1.192,4 

AÑOS 

1977 

1.289.9 
1.490,3 
5.651,8 
4.16:1,5 

200.4 
936,6 

. 2.226,5 

1978 

2.087.3 
2.550.0 
6.400.0 
3.850,0 

462,7 
88,9 

1.998.4 

ler. SEMESTRE 

1378 1979 

1.216.8 808.1 
1.409,5 1440,0 
3.138.8 3.800,0 
1.729,3 2.360.0 

192.7 - 631,3 
513.9 1.666,6 

1.730,7 2.475,3 
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TASA DE DESEMPLEO 

En porcentajes 

6,9 

6,4 íl6'

6 n 6.0 

53n11 4.9 4.8 . 5.4 4.8 

1 4.5 n 
1 11' ¡1 n;in 1· 3,7,114,0 3,9 

1 ' 1 11 1 i ' r:r:' :íl 3,2 3,3 íl 
1 ' ~ ¡ 1 ¡ 1 ' : : 1 .·• íl '" 21 

1 ' 1 .11 11 .. 11' :,, 1 .. ¡ n •" n 
• , • 1 1 

1 

.. ,

1 
,, . 1 ! , , 

i ulJU iLJ ULwuHLiíluUU 
64 55 65 67 68 71 72 73 74 75 

Fuente: INDEC ·Desde 1964 hasta 1975 se inserta en promedio anual 
("lProv1s1onal. 

A!> May 

76 
AbJulD<:1 

17 
May Ocl Ab r·¡ 

78 19 

I estructura de vencimie~~os como c~n~ecuencia de 
la excesiva concentrac1on de venc1m1entos en el 
corto plazo. Las reservas netas, por su parte, alcan-
zaron un nivel negativo próximo a U$S 1.500 mi
llones. 

Completando este panorama, las previsiones so
bre la probable evolución del balance de pagos, 
que se habían realizado a comienzos de 1976 da
ban como resultado una disminución de las re
servas internacionales de U$S 600 millones. Esta 
magnitud indicaba la situación de cesación de pa
gos que, en caso de concretarse, habría significa
do que la Argentina sólo hubiese podido efectuar 
las importaciones necesarias para mantener la 
industria en marcha contra el pago al contado de 
las mercaderías. Esto era de hecho imposible y 
tal circunstancia hubiera implicado una abrupta 
reducción de las importaciones de materias pri
mas y bienes intermedios. Como estos producto.; 

~ 
representaban alrededor del 75 % de las compras 
del país, ello hubiera llevado prácticamente a la 
paralización industrial, la desocupación masiva, y 
a la destrucción del aparato económico, con el 
ccnsiguiente caos social. 

DEFICIT FISCAL 

En el primer trimestre de 1976 el déficit del Te~ 
soro Nacional representaba el 13,5 % del Producto 
Bruto Interno. Otro indicador evidenciaba el de
terioro de las finanzas públicas; los ingresos co
rrientes del Tesoro en el mencionado primer tri
mestre de 1976 no llegaban al 20 % del total de los 
gastos. La causa básica del déficit del Presupuesto 
Nacional era el sobredimensionamiento del Esta
do Nacional, su intervención en actividades típi
camente privadas, la ineficiencia de sus empresas 
y el deterioro de las finanzas provinciales. Todo 

/ello se vio agravado por la reducción real de las 
, recaudaciones y la desarticulación y pérdida de 

eficiencia del sistema tributario. En el primer tri
mestre de 1976 la financiación del déficit mediante 
emisión· monetaria alcanzó niveles significativa
mente anormales puesto que representaba el 63 % 
del total de dicho financiamiento. 

ORIGENES DE LA CRISIS 

La situación que hizo crisis en la Argentina en 
el primer trimestre de 1976, se explica a nuestro 
juicio por la orientación político-económica segui
da en nuestro país durante los últimos 30 años 
que, salvo algl!nos períodos intermedios de excep
ción, puede caracterizarse a grandes rasgos por 
los siguientes puntos: 

1) Una creciente intervención del Estado en la 
economía que, fundamentalmente, produjo una do
ble serie de consecuencias. En primer lugar, al 
ejercer el Estado funciones que en gran medida 
estaban reservadas anteriormente al sector priva
do y reglamentar estrictamente otras, tuvo como 
efecto un cierto ahogo de las actividades produc
tivas del país. En segundo término este aumento 
de la acción del Estado trajo inevitablemente un 
crecimiento del gasto público que, al no ser co
rrespondido por un incremento paralelo de· sus 
recursos, se tradujo en una brecha que produjo 
un déficit del Presupuesto que alcanzó un volu
men desmesurado y que, al ser financiado funda
mentalmente a través de la emisión monetaria, se 
transformó en uno de los causantes principales 
de la inflación persistente que sufrió el país y que 
desembocó en una situación de verdadera hiper
inflación tal como se produjo en marzo de 1976. 

2) El sistema de economía cerrada impuesta des
de los comienzos de la post-guerra, derivado del 
concepto de ra autarquía económica, no sólo aisló 
a la Argentina de la extraordinaria corriente de 
progreso económico y tecnológico que tuvo lugar 
en el mundo en los años siguientes, sino que 
restó estímulo a las actividades productivas del 
país, causando el decrecimiento relativo de su 
intercambio comercial a través tanto de las expor
taciones y su acceso a los mercados internacio-

EVOLUCION DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
EN VALOR ABSOLUTO 

o 

Valor {"l 
rnillurie!> 1%0 

ler. semestre 

·v·. 4J 3,9 

3,8 ~· ' ff 
3.~.-. -'/" V~

. 

3.~· TOTAL .3~7 
3,2# . 

70 71 72 73 74 75 77 78 79 
Variaciones Porcentuale9 (1) 

Periodo 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Anual 5,2 9,4 5,2 0,3 3,9 -7,2 --3,9 '«21,9 -10,7 

1 Semestre 5,2 11,4 5,2 3,2 -1,6 2,6 -14,4 25,6 -11,4 

1979 

10,8 

(1) Con respecto a igual periodo del año anterior. Las variaciones porcentuales corresponden al total de la ínversión. 
Fúente: :éanco Central de la República Argentina. 
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EVOLUCION DE LA OFERTA MONETARIA 
Tasas anuales de variación 

- M, = M1 + Depóaitoa de Ahorro 
..... lf, = lf, + Aceptaclo.,.. 

---- X. =Ka+ TftulOI Públicos 
-.-. Mo = Blllet. 1 .M0nedu 
o o o JI.o. = Circulación .Monetaria 
- K. = Billete. 1 Moneda + Depósitos en Cuenta Corriente 

EFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

nales en condiciones ccmpetitivas, como de la 
corriente importadora de capitales y tecnología que 
debían contribuir a modernizar su economía. 

3) Estas orientaciones económicas se tradujeron 
en un crecimiento global insuficiente de la econo
mía, originando no sólo el estancamiento interno, 
sino también la pérdida de posiciones relativas 
en el orden internacional. En ese contexto la eco
nomía argentina creció en forma desequilibrada: 
para que un sector pudiera hacerlo debía resultar 
necesariamente a expensas de otro, lo que produjo 
los característicos movimientos pendulares inter
sectoria!es que signaron a este período. 

11 -.,.. CARACTERISTICAS BASICAS Y OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA ECONOMICO APLICADO 
A PARTIR DEL 2-4-76 

El programa de recuperación, saneamiento y 
expansión de la economía argentina, que fue adop
t;:¡do por las Fuerzas Armadas de la Nación para 
superar la crisis, presenta las siguientes caracte
rísticas básicas: 

TASA DE AHORRO COMO PORCENTAJE DEL PBI 
Porcentaje 

30 

28 28 
'Zl 

24 23· 
241 

21 22 22 

20 

16 1 

r 

12 1 

u 
. Estimad~ 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 + 

Fuente: Banco Central y Mrnisteno de Econom1a 
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1976 1977 1918 1979 

1) La de ser moderado y progresista, adecuado 
a la evolución del mundo actual y alejado de anti
guos y fracasados esquemas que han sido proba
dos reiteradamente y sin éxito en el curso de los 
últimos años. 

2) Su realismo. El programa se ajusta a la reali
dad económica como norma y guía de la acción, 
dejando de lado el engaño demagógico y la arti
t:cialidad en el manejo de lo económico. 

3) Su pragmatismo. Es decir la ausencia de toda 
atadura a un esquema dogmático, le concede la 
f:exibilidad necesaria para adaptarse a las diversas 
situaciones que se presentan y a las diferentes so
luciones requeridas por la realidad de la economía 
en el momento que se enfrenta. 

4) Su gradualismo activo, es decir la no adop- ~ 
ción de la política de shock, por entender que 
ella no era viable por la gravedad del estado en 
que se encontraba la economía argentina, y en 
razón de que podían lograrse los resultados de
seados mediante este sistema, con un menor co.:;to 
social. Tampoco debía plantearse un gradualismo 
excesivo. 

5) La concepción de oue debía pasarse de la 
economía de especulación y de escasez (desabas
tecimiento y mercado negro) a una economía de 
producción. 

6) La de plantearse una redefinición del papel 
del Estado en la economía moderna, que conduce 
al redimensionamiento de su acción, y a conside
rar a la empresa privada como el verdadero motor 
de la economía, conservando el Estado la orienta
ción general y los grandes instrumentos económi-
co.: y financieros de acción para guiar el proceso. "-

7) La rectificación de la política de economía "-
cerrada, considerando el proceso de apertura eco
nómica, tanto en lo interno como en lo externo 
como un instrumento fundamental para lograr ei 
aesarrollo y el progreso económico y tecnológico 
del país. 
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SINTESIS DEL PROGRAMA DE RECUPERACION, SANEAMIENTO V EXPANSION DE LA 
ECONOMIA ARGENTINA 

Política antinflacionaria 

Politica agropecuaria 

Política industrial 

Política energética 

Política minera 

Reversión del déficit en el 
Balance de pago y en el co-
mercial · 

Deuda externa 

¡ Inversión interna 

Inversión externa 

Reducción del gasto público 

Mayor€S ingresos fiscales 

Reforma del sistema financiero 

Reducción de la emisión monetaria 

Política salarial 

Liberación de controles de precios 

i 
Estímulo de la producción agropecuaria a 

través de reforma del sistema cambiario 
Ampliación de la front€ra agropecuaria 
Reforma de la Ley de Carnes 
Eliminación de los derechos de exportación 
Comercialización por parte del sector privado 

de carnes y cereales en el exterior 
Mejoras en el control sanitario 

Promoción de industrias básicas 
Facilitar la inversión industrial 
Reconstitución del mercado interno de capita-

les para las empresas 
Reactivación de la promoción industrial 
Promoción de la eficiencia industria 1 
Estímulo a las exportaciones de manufacturas 
Reforma de la ley de contrato de trabajo y 

eliminar trabas para alcanzar una mayor 
productiv;dad 

Programa de reducciones arancelarias 
Descentralización industrial 

{ 

Racionalización del personal 
Eliminación del déficit de las empresas esta

tales 
Reorganización de las empresas públicas 
Privatización de empresas estatales 
Adecuada financiación para obras públicas 
Reducción del nivel de inversión pública 

Impositivos 

Capital 

{ 

Ajuste del sistema de 
recaudación 

Legis•lación contra la 
evasión fiscal 

Modificaciones impo
sitivas de urgencia 

Reforma tributaria in
tegra I 

{ 
Emisión de títulos 

públicos en el mer
cado interno y en 
el mercado inter
naciona 1 

Expansión del mercado financiero interno 
Ley de bancos y entidades financieras 
Liberación de las tasas de interés 

{ 

Eliminación del financiamiento neto del Ban
co Central para atender el déficit del Pre
supuesto 

{ 
Política de incremento salarial basada en au

mentos de la producción y productividad 

{ 

Supervisión para garantizar la competencia 
en el mercado 

Sistema de información de precios 

i 
Aumento de áreas explotadas 

Modernización tecnológica 

Rentabilidad de la explotación agropecuaria 

Eliminación de minifundio 
Venta de tierras fiscales a los productores· 

agropecua ríos 

1 Precios li~res 

1 
Incentivos fiscales para invertir 
Créditos para inversión y desarrollo 
Inversión extranjera 

industria 1 

{ 

Mayor producción de hidrocarburos { Intensificación -~e las tareas en las áreas 
Racionalizar el consumo ' ba10 explotac1on 
Reorganización de las empresas energéticas Exploración y explotación de nuevas áreas 

estatales Recuperación secundaria 
Aumento de la generación de energía a tra- .• 

vés de fuentes hidroeléctricas y nucleares Contratac1on con er:ipresas del sector privado 
nac1ona 1 y extranJero 

{ 

Promoción de la minería en gran escala 

Reducción de la dependencia externa en el 
, abastecimiento de minerales 

{

Actualización del Código de Minería 
legislación de promoción minera 
dsarrollo de la gran minerla 

y de la 
para el 

{ 

Reforma del sistema cambiaría 
Apertura de nuevos mercados 
Incremento de la participación en 
. mundial 

{ 

Eliminación de los controles de cambio 
el comercio Cambio único y libre 

Eliminación de derechos de exportación 

{ 

Reestructuración de la deuda externa 
Acceso al mercado financiero internacional 
Emisión de títulos públicos en el mercado 

financiero internacional 

{ 

Reconocimiento de la renta 0bilidad empresarial 
como incentivo de la producción 

Ley de Promoción Industrial 
Estímulo al ahorro y a la inversión 

{ 

Nueva Ley de Inversiones Extranjeras 
Resolución de la situación de empresas que 

mantienen diferendos con el Estado 
Nueva Ley de Transferencia de Tecnología 
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8) La necesidad de lograr un crecimiento global, 
mayor y sostenido de la economía a la vez que 
armónico y equilibrado entre los diversos sectore3 
sociales y económicos. 

9) La de ser un programa global y coherente, 
que debe ser aplicado en forma conjunta y no par
cial, como único medio de alcanzar el éxito. 

10) El condicionamiento de la acción de gobier
no a la obtención de los objetivos de cambios 
profundos en la estructura básica de la economía 
nacional, aún a riesgo de dificultar o retardar la 
solución de los problemas coyunturales o de corto 
plazo. Esta inversión de prioridades implica una 
modificación de políticas anteriores que, si bien 
facilitaban la superación circunstancial de los pro
blemas del momento, sacrificaban de este modo el 
logro de resultados que permitiesen establecer los 
fundamentos de la economía nacional sobre bases 
sanas, sólidas y duraderas. 

A.simismo, los tres objetivos básicos del progra
ma son: 

1) Lograr el saneamiento monetario y financie
ro indispensable, como base para la modernización 
y expansión del aparato productivo del país, en 
todos sus sectores, lo aue garantizará un creci
miento no inflacionario de la economía. 

2) Acelerar la tasa de crecimiento económico. 
3) Alcanzar una razonable distribución de la 

riqueza creada, asegurando el nivel de ingresos 
de la población en relación con la producción 
global de. la economía. 

LA POLITICA MONETARIA 
Y CAMBIARIA 

Para eliminar el desequilibrio en materia mane- / 
taria, se ha actuado y se continúa actuando tanto 
sobre la oferta como sobre la demanda monetaria. 
Para ello se restringe paulatinamente la primera 
y se estimula el incremento de las tenencias de ac
tivos monetarios en manos de la población, a tra-
vés de la vigencia de tasas de interés libres. 

De este modo se ha frenado la denominada "hui
da del dinero" y se ha estimulado el ahorro. 

Con respecto a la oferta monetaria, se acciona 
principalmente a través del Banco Central contro
lando los factores de expansión monetaria y cre
diticia. 

Esta política se continuará en lo que resta de 
1979. El control de los factores de creación de di-'-:' 
nero ha llevado a que el ritmo de la expansión de ~ 
los activos monetarios haya ido disminuyendo. De 
esta manera, el ritmo de crecimiento de la oferta 
monetaria, en sus distintas definiciones, ha ido re
duciéndose desde mediados de 1976 hasta el pre
sente, tal cual puede apreciarse en el cuadro co
rrespondiente. 

Con respecto a la demanda monetaria, se actúa 
sobre ella para estimular la tenencia de activos 
monetarios en manos de particulares y de empresas 
a través del aumento del rendimiento de los acti
vos financieros. Por primera vez después de mu
chos años se ha aplicado una política de tasas de 

Valor en miles de 
millones de $ de 1960 

EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
En valor absoluto 

18 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

o 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Variación Porcentual 

Período 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Anual 5,2 4,7 4,1 5,2 6,4 -1,5 -2,9 5,0 -4,2 

1 er. Semestre 7,0 2,7 4,8 5,6 5,8 2,4 -5,0 3,1 -5,0 11,1 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 



Valor en miles de 
millones de $ de 1960 

EVOLUCION DEL CONSUMO 
En valor absoluto 1 er. semestre 

16 

15 

' 14 

13 

12 

11 

10 

9 

o 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
Variación Porcentual 

Período 1970 1971 1972 1973 

Anual 3,9 6,0 3,7 

1 er. Semestre 5,9 4,0 6,4 

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 

interés reales positivas. Anteriormente, la existen
cia de un límite máximo impuesto por el Estado 
para la tasa de interés de los créditos bancarios, 
se traducía, en la práctica, en una tasa negativa, 
o sea inferior a la inflación. E:lo significaba que 
el ahorrista perdía gran parte de su capital sim
plemente por el transcurso del tiempo y se otor
gaba un subsidio al beneficiario del crédito. Aho
ra se han logrado tasas de ahorro interno récord 
(como porcentaje del PBI) del 28 % y del 27 % en 
1977 y 1978, respectivamente, se ha producido una 
reasignación de los recursos crediticios disponibles 

.. y se han saneado las maniobras especulativas que 
~ se producían. Se fueron canalizando de esta mane

ra hacia la inversión productiva y a través del sis
tema crediticio institucional fuentes de financia
ción hasta entonces totalmente especulativas. Es
ta política ha asegurado también que el ahorrista 
nacional ha encontrado posibilidades de inversión 
provechosas y evitado su desvío hacia el mercado 
de divisas, lo cual, unido a las reformas cambiarías 
ya mencionadas, ha eliminado al mercado paralelo 
de divisas. 

Como complemento de la eliminación del rígido 
sistema de control de precios y con el fin de es
timular a ia producción, se encaró también la re
forma del sistema cambiario. Esta reforma tendía 
a una gradual eliminación de los controles de cam
bio existentes y llevar la tasa de cambio de su nivel 
de sobrevaluación del peso a su paridad real, a la 

./ unificación de los tipos de cambio y la eliminación 
' de toda tasa oficial de cambios para alcanzar una 

tasa libre sujeta a la natural regulación del Banco 
Central, a través de la adquisición de divisas en el 
mercado libre. Este proceso se fue cumpliendo gra
dualmente evitando el shock de las grandes deva
luaciones y para el mes de noviembre de 1976 se 

6,3 

6,2 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

9,4 2,3 --8,5 -2,7 --4,5 

9,7 7,8 -9,5 -7,8 --4,5 11,8 

llegó a unificar las tasas cambiarías en una tasa 
de cambio única y libre. 

En la actualidad, se ha restablecido la libertad 
total en el mercado cambiario, incluyendo la posi
bilidad de libre remisión al exterior de dividendos, 
utilid~des y regalías. 

La reforma cambiaría trajo como consecuencia el 
inmediato estímulo a las exportaciones de todo 
tipo, tanto agropecuarias como industriales, las que 
alcanzaron niveles récords en los últimos tres años. 

También debe destacarse el restablecimiento del 
mercado a término a partir del 7 /7 /78, para tran
sacciones cambiarías originadas en el comercio ex
terior, lo que representó una alternativa financiera 
adicional para exportadores e importadores. En 
diciembre de 1978 se extendió la autorización para 
comprar divisas a término para la amortización de 
préstamos fínar.cieros y el pago de los intereses 
correspondientes. 

LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO 
La reorganización total del sistema financiero 

argentino, con la sanción de la Ley de Descentra-
1 ización de los Depósitos Bancarios, y la Ley de 
Entidades Financieras, es una de las medidas más 
importantes que se han tomado y que revitalizará 
todo ese sistema y permitirá atender mejor las 
necesidades de financiamiento del país. 

El objetivo básico de dicha reorganización ha 
sido el de conformar un sistema financiero apto, 
solvente y competitivo, que minimice el costo de 
provisión de servicios financieros a la comunidad 
y contribuya a la movilización y asignación ópti
ma de recursos para el funcionamiento y desarro
llo de la economía. A ca·si dos años de vigencia 
de la reforma financiera se observa una tendencia 
gradual hacia el logro del objetivo básico citado. 
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PROGRAMA 
DE INVERSION PUBLICA TOTAL 
1979/1981 

/ 

El gobierno está dispuesto en 
los próximos años a continuar el 
proceso· de reordenamiento de 
las inversiones pública que reali
za en todos sus niveles institu
cionales para lograr así un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
disponibles y crear la infraes
tructura económica y social que 
el país requiere. Para ello ha 
formulado un Presupuesto tri"
anual de inversiones, que ajus
tará periódicamente de acuerdo 
a los resultados en su ejecución. 
Este proceso ha exigido mejorar 
los mecanismos de selección de 
proyectos y asignación de priori
dades entre los distintos secto
res. Así en los próximos años se 
proseguirá con el criterio de con
cluir aquel_las obras ya iniciadas 
e iniciar las que tengan una ade
cuada justificación técnica, eco
nómica y financiera. 

6n los últimos años las inver
siones del Sector Público han 
alcanzado una proporción del 
producto bruto interno superior 
a los niveles históricamente co
nocidos. 

En el período 1979/81, a tra
vés del proceso de selección de 
obras y traslado a la esfera pri
vada d~ diversas actividades, se 
reducirá dicha participación. 

INVERSION PUBLICA TOTAL 

En e: período 1979/81 el Sector 
Público (Nación, Provincias y 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires), se estima habrá 
de concretar inversiones en el or
den de 28.000 millones de dóla
res. Este esfuerzo canalizado con 
racionalidad y atendiendo a las 
prioridades sectaria les, será un 
importante paso para que el Sec
tor Público acompañe el esfuerzo 
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del sector privado en la conso-
1 idación del proceso de creci
miento económico. 

En este programa de inversio
nes, las Provincias y la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos 
Aires tendrán una importancia 
relativa mayor que la tenida has
ta el presente. Diversos servicios 
nacionales han sido o serán 
transferidos a su esfera de res
ponsabilidad, hecho éste que im
plicará un mayor esfuerzo de in
versión en dichas jurisdicciones. 

INVERSION PUBLICA 
NACIONAL 

Los Sectores Económicos, por 
su volumen de inversión, son 
Jos que tendrán una gravitación 
mayor en las inversiones nacio
nales. Estos realizarán en el trie
nio un monto de inversión apro
ximado a los 14.000 millones de 
dólares, siendo los principales, 
los Sectores de Energía, Trans
porte y Comunicaciones que ha
brán de invertir en conjunto más 
de 12.978 millones de dólares. 

El Sedar Energía habrá de 
realizar en el trienio un monto 
de inversión aproximado a los 
7.890,5 millones de dólares. De 
este modo se concluirán en el 
período 1979/81 importantes pro
yectos de generación, transmi
sión, distribución e interconexión 
que garantizarán una adecuada 
satisfacción de la demanda. Es
tas inversiones se reflejarán en 
un incremento de la potencia 
instalada en el período 79/81 del 
26,9 % y un incremento en la 
producción de energía eléctrica 
de 57,8 %. Es importante desta
car, además, que habrá un cam
bio significativo en las fuentes 
de generación, dando énfasis a 
la hidroeléctrica y termonuclear. 

En materia de petróleo, en el 

trienio se hará un importante es
fuerzo de inversión a cargo de 
Y.P.F., el que será complemen
tado por el Sector Privado, a 
través de los contratos de riesgo 
recientemente instrumentados, y 
otras. modalidades contractuales. 
Ello está orientado, a lograr el 
autoabastecimiento a mediados 
de la década del 80. Este Progra- \ 
ma se verá reflejado al final del 
período en un incremento del 
orden del 17 % en la producción 
de crudo, del 10 % en la pro
ducción del petróleo crudo pro
cesado, y una reducción del 55 2 
por ciento en las importacion~s 
de crudo. 

En materia de gas se realiza
rán inversiones de importancia 
para la terminación de la amplia
ción de gasoductos e instalacio
nes de almacenamiento. 

El Sector Comunicaciones rea
lizará en el trienio un monto de 
inversiones del orden de los 1.400 
millones de dó1ares. Las obras ~ 
más significativas en este área 1111 
son la incorporación de la téc-
nica semi-electrónica, insta!ación 
de 63 nuevos radioenlaces de 
alta capacidad e instalación de 
45 centrales terminales del ser
vicio telex, y reequipamiento y 
modernización de la Estación 
Terrena de Balcarce. Asimismo, 
se iniciará la instalación del Sis
tema de Transmisión Automática 
de Mensajes (SITRAM), destina-
do a implementar la red primaria 
o troncal del servicio telegráfico 
público. 

El Sector Transporte, en lo 
que corresponde a la inversión ~ 
pública nacional, se estima rea
lizará en el trienio 1979/81 una 
inversión de alrededor de 3.680 
millones de dólares. Estas inver
siones están orientadas a lograr 



' 
una mayor eficiencia en los dis
tintos medios y una adecuada in
tegración, coordinación y com
plementación entre ellos, para 
brindar un adecuado servicio a 
los usuarios, integrar las distin
tas zonas del país y satisfacer 
las exigencia~ de ·seguridad na
cional. El transporte ferroviario 
seguirá orientándose hacia la es
pecialización en servicios masi
vos d.e cargas y pasajeros, para 
alcanzar adecuados niveles de 
eficiencia de la empresa Ferro
carriles Argentinos. 

No es menos importante la 
/ inversión en materia vial desti

nada a ampliar, mejorar y man
tener la red, contribuyendo con 
los otro:; medios a asegurar una 
más fluída circulación de bienes 
y personas entre las distintas zo
nas del país y en los países 
vecinos. 

En transporte aéreo se realiza
rá un gran esfuerzo de equipa
miento de vuelo de la empresa 
Aerolíneas Argentinas, para me
jorar el servicio, aumentar el trá
fico regional e internacional, pro
moviendo una mejor integración 
del territorio nacional y más efi-

... ciente conexión con los demás r países del mundo. 
En el transporte marítimo, se 

habrán de realizar inversione:; 
para mejorar y ampliar las con
diciones operativas de la flota 
reduciendo su edad promedio. 

En el transporte fluvial el én
fasis está puesto en la incorpo
ración de barcazas para el trans
porte de cargas y la reducción 
o eliminación de servicios de 
transporte de pasajeros que no 
cuentan con demanda satisfac-
to ria. 

/ En materia de puertos se rea
~ lizarán inversiones destinadas a 

su mejoramiento operativo y ac
cesibilidad a los mismos. En 
cuanto a servicios portuarios, es 
importante lo previsto para re-

novar el utilaje, incorporando 
elementos de tecnotogía más mo
derna con la simultánea elimina
ción de equipo obsoleto. 

Lqs servicios sanitarios mues
tran un retraso importante en po
blación servida. El esfuerzo con~ 
junto de Obras Sanitarias de la 
Nación y diversas jurisdicciones 
provinciale=· habrán de significar 
una mejora sustantiva de esta 
situación. Para ello se concentra
rán los esfuerzos de inversión en 
los sistemas de ríos subterrá
neos, estaciones elevadoras, es
tablecimientos potabilizadores, 
plantas de tratamiento de efluen
tes, ·cloacas máximas, sistema 
dé grandes acueductos y nume
rosas obras de renovación y am
pliación de servicios en todo el 
país. 

Tal como se indicara anterior
mente, por aplicación del prin
cipio de subsidiariedad de la ac
ción del Estado, en el período 
se inicia el proceso de transfe
rencia de actividades económi
cas al sector privado. Este cam
bio de orientación alcanzará a 
percibirse plenamente cuando se 
finalicen las obras en ejecución 
-decididas en años anteriores
en áreas importantes de infraes
tructura económica, tales como 

hidroelectricidad, comunicacio
nes, transporte, etc. 

En cuanto a los sectores so
cia les se realizará en el período 
un monto de inversión, que per
mitirá aumentar su importancia 
relativa en el total de la corres
pondiente al sector público na
cional. Estas inversiones se ca
nalizarán básicamente a Educa
ción, Salud Pública y Servicios 
Sanitarios, para mejorar en ca
lidad y extensión aquellos que 
están a cargo del Gobierno Na
cional. Esto será complementado 
por la acción de las Provincias y 
de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires (MCBA) en 
-sus respectivas jurisdicciones. 

En materia de vivienda, aun 
cuando no se trata de inversión 
física del gobierno, se manten
drá una activa participación en 
la satisfacción de la demanda a 
través del financiamiento que 
prev~ el Fondo Nacional de la 
Vivienda, la operatoria habitual 
del Banco Hipotecario y la ac
ción del Tesoro Nacional en las 
áreas de frontera. 

El programa atiende también 
satisfactoriamente las realizacio
nes vinculadas con la Seguridad, 
Defensa, Justicia y Administra
ción de Gobierno en general. 

INVERSIO.N .PUBLICA T01'AL 
Período 1979/81 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1979 1980 1981 

A. SECTOR PUBUCO NACIONAL 68,95 67,97 69,86 
-Sedores Sociales .. 5,27 5,23 5,20 
-Sectores Económicos 49,87 50,65. 50,17 

Energ!a 27,03 28,70 28,74 
Transporte 13,11 12,83 ~2,85 
Comunicaciones S,18 5,28 4,61 
Otros Servicios Económicos 3,95 3,84 3,97 

-Otros Sectores 13,81 12,09 H,49 
B. PROVINCIAS y M'C~BA ¡31,05 32,03:. 33,14 

TOT~L 100100 1.00,00 100,DO 
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En el trienio que va desde 1979 hasta 1981, la República Argentina realizará en el área de la energía 
un considerable esfuerzo de inversión para aumentar la oferta de electricidad, por un lado, y lograr el 
autoabastecimiento de petróleo a mediados de la década del 80, por el otro. Para ello, en el curso 
de estos tres años volcará casi 8 mil millones de dólares. Y espera obtener, entre otros resultados, un 
incremento de la potencia instalada del 27 por ciento; un aumento en la producción de energía eléctrica 
de casi el 58 por ciento; mayor participación de la hidroelectricidad y la energía termonuclear en el total 
de la oferta; un aumento del 17 por ciento en la producción de crudo, 10 por ciento en el procesado y 
una reducción de más del 50 por ciento en las importaciÍ>nes. Todo, en el lapso mencionado de tres 

• años. 
Un pormenorizado panorama de los sectores eléctricos y de combustibles brindará una mejor compren
sión de las acciones que se están desarrollando en el área. 

El primer antecedente de un 
servicio público eléctrico que se 

conoce en el país, data de 1882, 

cuando a raíz de la Exposición 

Continental que se realizaba en 
el predio que hoy ocupa la Plaza 

San Martín de esta Capital, se 
ofreció como novedad, un siste
ma de iluminación con lámparas 
incandescentes. 

Algunos años después, en 1895, 

en Buenos Aires se inaugura 
el suministro continuado de 
energía eléctrica durante las 24 

horas. 

ñá, Santa Fe, la Segunda Cen
tra I Hidroeléctrica, mientras que 

en Buenos Aires se superdban 

los 10.00 kW instalados con má
quinas. térmicas. 

A medida que fueron evolucio

nando los consumos en los gran
des núcleos urbanos, se fueron 

también delineando los perfiles 
de las empresas prestatarias. 

A partir de 1943 se dio una 

nueva orientación política al pro

blema eléctrico con la creación 

de la Dirección Nacional de Ener

gía. Un año después, o sea 1944, 
se dan las bases para la crea

ción de Agua y Energía Eléctri
ca, concretada en 1947. 

En la segunda mitad de la dé
cada del 50, se creó la Comisión 

Nacional de Energía Atómica pa

ra el desarrollo de la tecnología 
con miras al uso pacífico del 
átomo. 

En la década del 60 se puso 
en marcha un importante plan 

\ 

Un año después, en la Quebra
da del Zonda, en la Provincia de 
San Juan, se inaugura una Cen
tral Hidroeléctrica de 300 kW. Era 
la primera instalación en su tipo 
que se realizó en toda Latino
américa. 

En el interior y hacia el fin de 

la segunda década las ciudades 

más importantes comenzaron a 
ser abastecidas por las empre
sas Ansec, la Cía. Sudamericana 
de Servicios Públicos (SUDAM) 
y por la Cía. Suizo Argentina de 
Electricidad. 

~n 1927 se funda la primera 
Cooperativa Eléctrica, en Punta 

Alta, Buenos Aires. Hacia 1940 
esta iniciativa había generado 
un .verdadero movimiento, pues 
existían 62 Cooperativas. 

de obras hidroeléctricas y la 

construcción de la central nu- '-.. 
clear de Atucha. Eran obras de ..,_ 

una esca la desconocida hasta 
entonces en el país. 

En 1900 se instaló en Careara-
Los programas de obras pre

vistos por entonces fueron evo-



ENERGIA ELECTRICA - KWH/HABITANTE - SERVICIO PUBLICO Y AUTOPRODUCCION 

' 
Ar;lO HABITANTES 

MILES (1) 

1974 25.217 
1975 25.552 
1976 25.888 
1977 (2) 26.226 
1978 (3) 26.561 

(1) Dato INDEC al 31/12 
(2) Cifras provisionales 
(3) ·Cifras parcialmente estimadas 

lucionando con sensibles retra
sos en el primer lustro del 70. 

1976-1979 

/ Aquí se estima oportuno des
tacar lo hecho en el Sector Eléc
trico en los últimos tres años. 

Se ha incorporado una poten
cia de 1.850 MW, de los que 1.425 
correspondieron a la hidroelectri
cidad. Este fuerte impulso dado 
a la hidroelectricidad hizo que 

se revirtiera la estructura de ge
neración eléctrica, ya que su 
participación pasó de un 21,0 % 
en 1975al 27,0% en 1978, lo que 
representó un gran ahorro de 
combustibles perecederos. 

Esta prioridad dada a la hidro
~ electricidad dio lugar a la finali
,. zación o bien a que se operara 

un fuerte avance de obras tales 
cerno: "El Chacón", que incor
poró un equipo de 200 MW dán
dose así cumplimiento .aJ equi
pamiento programado; Planicie 
Banderita, 450 MW, que permitió 
no sólo producir energía sino 

Carbón mineral 
Derivados del petróleo 

~ Gas natural 
Hidroelectricidad 
Nuclear 
Combustibles vegetales 

Total 

(1) Estimado. 

PRODUCCION IMPORTACION 
GWh GWh 

27.949,3 95,2 
29:480,1 119,2 
30.216,2 90,5 
32.477,0 80,6 
33.482,0 77,0 

también regular y evitar las cre
cidas del Río Neuquén, en forma 
similar a lo logrado con la cons
trucción del Dique Compensador 

Arroyito que otorgó tranquilidad 

TOTAL kWh 
GWh HABITANTE 

28.044,5 1.112 
29.599,3 1.158 
30.306,7 1.171 
32.557,6 1.241 
33.559,0 1.264 

a las poblaciones aguas abajo de 
El Chacón. También cabe desta
car la finalización de Futaelufú 
y Cabra Corral, como así también 

el ritmo impreso, entre otras, a 

Embalse del complejo hidroeléctrico El Nihuil en la 
Provincia de Mendoza 

CONSUMO ENERGETICO 
(Miles de T.E.P.) 

1974 1975 1976 1977 1978 (1) 

1.001,8 1.097,0 1.085,0 918,7 1.000 
23.101,2 21.876,3 22.669,7 23.797,0 23.665 
7.689,5 8.065,3 8.449,3 8.674,6 8.416 
1.463,6 1.519,7 1.456,0 1.671, 1 2.199 

246,4 599,4 612,3 389,7 689 
2.118,6 2.150,0 1.964,1 1.836,5 1.850 

35.621, 1 .35.307,7 36.236,4 37.287,6 37.819 
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ENERGIA E,LECTRICA 
PRODUCCION ( GWh) 

GWn 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 
1970 71 72 73 

las Centrales Agua del Toro, Los 
Reyunos, Río Grande, etc. 

Para tener una idea y pode.r 
medir el esfuerzo realizado du
rante los tres años considerados, 
basta manifestar que las inver
siones efectuadas por las distin
tas empresas y organismos del 
sector alcanzan a un monto cer
cano a los 3.000 millones de dó
lares. 

En cuanto a obras menores 
pueden señalarse las centrales 

CONSUMO ENERQETICO 
(MILES DE TEP) 

24 

.1 mues TEP 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

IQ.000 

5.000 

o 
1970 1971 1972 1973 

SP + AP 

74 7,ó 76 77 78 ' 

térmicas de: Independencia (Tu
cumán), San Pedro (Jujuy), Po
sadas (Misiones), Frías (Santia
go del Estero), Tucumán Norte 
(Tucumán), Sierra Grande (Río 
Negro), Corrientes (Corrientes), 
Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco) y otras. 

En lo que a transmisión se 
refiere, corresponde destacar que 
en el período comentado se ter
minaron 377 km de líneas de 500 
kV, 550 km de 330 kV. 240 km 

~ ~ --,," -~-~---

1974 1975 1976 1977 1978 

de 220 kV, 2.194 km de 132 kV 
y 7.224 km de tensiones com
prendidas entre 66 kV y 13,2 kV. 

También merece destacarse la / 
construcción de la Central Salto 
Grande, obra que se realiza en 
forma conjunta con Uruguay y 
cuya continuación demandó en 
el período 1976-1978 una inver
sión del orden de los 850 millo
nes de dólares, de los cuales el 
55 % corresponden a la Argen
tina. 

No es un hecho menos signi
ficativo que el proyecto hidro
eléctrico de Alicurá, luego de los\ 
tropiezos iniciales, cuente hoy 
con financiación del Banco Inter
americano de Desarrollo, como 
así también la resolución adop~ 
tada de transferir a la Provincia 
de Buenos Aires, para su insta
lación en Bahía Blanca, dos 
equipos turbovapor de 310 MW 
cada uno, de propiedad de Agua 
y Energía Eléctrica, a la. Direc
ción de Energía de la Provincia 
citada. 

Es también relevante la obra 
realizada en Electrificación Ru-
ral, tarea que fue necesario re- ~ 

activar y que mediante un volu- ~ 

men de préstamos que alcanza-
ron a 69.526.000 dólares ~siem~ 
pre hablando del período 1976-
1978- permitió beneficiar a 
21.500 explotaciones rurales e 
incorporar al área electrificada 
del país 4.500.000 Ha, facilitan-
do la tecnificación del agro y 
dando mejores condiciones de. 
vida a los. productores agrope
cuarios. 

Por otra parte y siempre mi
rando al interior, mediante el 
Fondo Especial de Desarrollo'\.... 
Eléctrico del Interior se otorga- " 
ron préstamos a provincias y 
cooperativas por un monto, a 
precios de 1978, de 500 millones 
de dólares, aproximadamente. 
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SISTEMAS 
NO CONVENCIONALES 

En lo referente a fuentes no 
convencionales de energía y 
conservación se termina de pre
parar un proyecto de Decreto 
que aprueba un Programa de 
Exploración Geotérmica de cin
co años de duración, y la asig
nación de fondos para que el· 
Estado pueda solventar el mis
mo; así como parte de la inves
tigación sobre Nuevas Fuentes 
de Energía que propicia la Se
cretaría de Estado de Ciencia y 
Tecnología, y asigna fondos para 
estudios y difusión del uso ra
cional de todas las fuentes de 
energía. 

En cuanto al desarrollo de in
vestigaciones en matetia geotér
mica, se propone que sea el Es
tado el que tome a su cargo las 
etapas de reconocimiento y es
tudios de factibilidad con la idea 
de reunir la información que per
mita interesar a la actividad pri
vada para la realización de las 

Complejo hidroeléctrico "El Chacón" en la Patagonia 

más costosas etapas de desarro
llo y explotación, que pudieran 
hacerse por contratos similares 
a los de Riesgo de la actividad 
petrolera. 

En materia de energía eólica 

y solar se estima que inicial
mente debe impulsarse. lo refe
rente a evaluación del recurso 
(medición de intensidad y fre
cuencia de vientos y de radia
ción solar). 

ENERGIA ELECTRICA POTENCIA INSTALADA 

Año 1977: 8143 MW 

Nuclear 5 % 

.---:r--¡-· ..::Combustión Interna 25 % 

Hidro 24 % ¡- Hidro .40,5 % 

~ 

Turbovapor 46 % 

Año 1985: 15.616 MW 

Turbovapor 

Interna 

17,3% 

35,7 % 
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El proyecto de Paraná Me
dio incluye un conjunto de 
obras que prevé el aprovecha
miento del tramo medio del 
Río Paraná, entre Corrientes y 
Santa Fe. 

Estará constituido por dos 
grandes presas hidroeléctricas 
frontales y dos grandes centra
les; la ubicada al norte con 
unos 3.400.000 kW de potencia 
instalada y la del sur con 
2.300.000 kW, en total 5.700.000 
kW •. La generación hidroeléc-

.. trica alcanzará a 35.000 millo
nes de kW/hora/año. 
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Desde el punto de vista de 
la "'navegación, esclusas en !fts 
presas frontales permitirán ex
tender la ruta de navegación 
en unos 600 km al norte de la 
ciudad de Santa Fe hasta la 
de Corrientes para buques de 
hasta 21 pies de calado, Sobre 

Compuerta de la central 
hidroeléctrica Salto Grande 

sobre el Río Uruguay 

PARANA M~DIO 

las presas se construirán auto
pistas y vías para el paso de 
ferrocarriles. 

Las presas laterales defen
derán las zonas bajas evitando 
los desbordes periódi't:os del 
Río Paraná, cuyas crecidas 
producen graves daños en zo
nas productivas. Un subpro
yecto paralelo prevé el desa
rrollo de más de 500.000 Ha 
de recuperación de tierras por 
drenaje y por riego en la zona 
santafecina. En etapa futuras 
se prevén estudios equivalen
tes para otras provincias (Cha
co, Corrientes y Entre Ríos}. 

El proyecto de la central del 
sur (Chapetón) se encuentra 
más avanzado, ya tiene facti
bilidad técnico-económica ter
minada y anteproyecto avan
zado, iniciándose actualmente 
el proyecto ejecutivo. 

Como obra nacional es la 
más importante .en su tipo (hi
droeléctrica). 

MAGNITUD DE LAS OBRAS 
DEL PARANA MEDIO 

Equivalencias 

13 veces Futaleufú: 448 MW. 
10 veces El Chocón: 750 MW. 
5 veces Salto Grande: 1.890 

MW. 
Igual a la suma de enE!'tgía 

que corresponde a la Argenti
na de Corpus y Yacyretá (2.700 
MW), Salto Grande (1.890 MW),. 
Roncador (1.500 MW), Garabí 
(1.098 MW}, San Pedro (368 
MW)~ 

Igual al 110 por ciento de la 
energía generada al servicio 
público en 1978 en todo el 
país. 

Igual al ahorro de 8 millo
nes de metros cúbicos de pe
tróleo por año. 

OBRAS EN PROYECTO Y/O ESTUDIO 
El Plan Energético contempla la instaláción de una serie 

de centrales que se hallan en proyecto o en avanzado grado de 
estudio. Entre ellas merecen destacarse: 

CENTRAL REGION 
POTENCIA 

(MW) 

Yacyretá NEA 2.700 

Piedra del Aguila Comahue 1.590 

Corpus NEA A definir 

Pichi Picún Leufú Comahue 300 
Roncador NEA 1.500 
Michihuau Comahue 600 

Paraná Medio Litoral 2.304 

Garabí NEA 1.098 

San Pedro Litoral 368 
Cóndor Cliff Patagónico 600 
Collón Curá Comahue 700 
El Chihuido Comahue 1.875 

Los Blancos 1 y 11 Cuyo 420 

Cordón del Plata 
Salto 1 al IV Cuyo 1.480 

/ 

\ 
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Y~CYRETA 
UNA OBRA .ARGENTINO-PARAGUAYA 

Entre los proyectos energéticos que tiene 
en desarrollo la Argentina, Yacyretá es uno 
de los más importantes que ha emprendido 
últimamente. Las obras de este complejo hi
droeléctrico binacional (realización conjunta 
con Paraguay) se está erigiendo sobre el río 
Paraná, en las cercanías de las ciudades de 
Ayolas (Paraguay) e ltuzaingó (Provincia de 
Corrientes), en la zona de los Rápidos del 
Apipé. 

Cuando el complejo entre en funcionamien
to en 1989, con las 20 turbinas trabajando a 
pleno, su capacidad de generación será de 
17.000 GWh. 

Para tener una idea sobre la magnitud de 
esta obra, cabe señalar que el total de elec-

tricidad generada en el país durante 1978 fue 
de 29.000 GWh. En otras palabras, Yacyretá 
sumará más de la mitad. 

El proyecto Yacyretá contempla en su pri
mera etapa la instalación de 20 turbogene
radores de 135 MW cada uno. La segunda 
consiste en la construcción del embalse 
compensador y la ampliación de 10 turbinas 
adicionales. Este embalse compensador per
mitirá la navegación de embarcaciones de 
hasta 12 pies de calado. · 

Como aspecto complementario de esta obra, 
se menciona que facilitará la irrigación de 
100.000 hectáreas en territorio paraguayo y 
un área algo menor -por razones topográfi
cas- de la Argentina. 

ESTO ES YACYRETA 
DATOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO 

Río 
1

Paraná a la altura de la Isla 

Area de la cuenca ................... . 
Caudal medio ........................ . 
Crecida histórica (1905) ............... . 
Crecida máxima de diseño .... , ..... . 
Caudal mín. mensual (1980) ........... . 

Embalse Principal 

Superficie ............................ . 
Volumen ............................. . 
Cotas del Embalse Normal .......... . 
Máx. (crecida de diseño) ............. . 

Embalse de Compensación 

Superficie ........................ , ... . 
Volumen ............................. . 
Cotas del Embalse ltá-lbaté Normal .. 
Máx. (crecida de diseño) ............. . 

Presa Principal 

Longitud (incluyendo central, vertederos 
y esclusa) ............................. . 
Cota de Coronamiento ................ . 
Altura máx. sobre fundación ......... . 
Volumen de hormigón ................ . 
Volumen de rellenos ............... ' .. . 
Máx. descarga del vertedero ......... . 
-. Del Brazo Principal ............... . 
-. Del Brazo Añá-'Cuá ............... . 

Presa de Compensación 
Longitud (incluyendo vertedero) ...... . 
Cota de Coronamiento ............. , .. . 
Altura máxima sobre fundación ....... . 
Volumen de hormigón ................ . 
Volumen de rellenos ................. . 
Máxima descarga del vertedero 

Futuro Riego por Gravedad 

Argentina 
Area Neta (1\1 Etapa) ................ .. 
Caudal máximo a derivar ..... " ....... . 

Yacyretá 

975.000 Km2 
11.720 m3/s 
45.000 ml/s 
95.000 m3/s 
5.293 m3/s 

1.720 Km2 
21.000 Hm3 

82,0 m 
84,5 m 

800 Km2 
2.180 Hm3 
59,0 m 
64,8 m 

69,6 Km 
86,0 m 

. 33,0 m 
3.300.000 m3 

57.900.000 ml 
95.000 mJ/s 
55.000 ml/s 
40.000 mJ/s 

9,75 Km 
66,5 m 
30,0 m 

598.700 m3 
7.258.900 mJ 

95.000 m3/s 

6.000 Ha 
108 m3/s 

Paraguay 
Area Neta ............................ . 
Caudal Máximo a derivar ............. . 

Esclusas (Cuenco simple) 
Ancho del cuenco ................... . 
Longitud del cuenco ................. . 
Calado admisible para mínimo nivel .. . 

Desnivel máximo a salvar 
Esclusa del embalse principal ....... . 
Esclusa del embalse de comp·ensación 

Central 
Salto bruto máximo ................. . 
Salto bruto mínimo .................. . 
Potencia instalada (1\1 Etapa) ......... . 
Número de unidades generadoras 
(1~ Etapa) ........................... .. 

Turbinas 

Tipo ............... · .. ·· · · · · · · · · · ·· · · · 
Diámetro ............................. . 
Potencia, para 20,0 m de saHo neto .. 
Velocidad ............................. . 

Generadores (13,2 kV - 3 fases - 50 Hz) 
Potencia activa nominal ............. . 
Factor de Potencia ................... . 
Potencia Nominal .................... . 

81.000 Ha 
108 mJ/s 

27,0 m 
270,0 m 

3,65 m (12') 

24,0 m 
8,0 m 

24,4 m 
17,0 m 

2.700.000 kW 

20 

Ka·plan 
9,50 m 

128 MW 
71,4 r.p.m. 

135 MW 
0,9 

150 MVA 

Potencia y Producción de Energía 

Potencia firme 1\1 Etapa 2\1 Etjlpa 
en la Central .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2.598 M'W 3.657 MW 
en los centros de carga . . . . . . 2.424 MW 3.391 MW 

Energía media anual 

en la Central ................. 17.550 GWh 18.120 GWh 
en los centros de carga ...... 16.542 GWh 17.070 GWh 

OBSERVACION: 

Las cotas que figuran en esta lista están referidas al ni 
medio del mar en Mar del Plata (Argentina). 

/ 

\ 
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La existencia d.el petróleo es 

conocida en nuestro país desde 

el siglo XVI 1, pero los estudio:: 

con miras a su explotación co

menzaron recién en la segunda 

mitad del siglo XIX. 

En 1907 se produjo el primer 
descubrimiento en Comodoro Ri
vadavia (Chubut). A partir de allí 
se intensificaron las tareas de 
búsqueda racional y científica de 
hidrocarburos y se obtuvieron re
sultado:s importantes en Plaza 
Huir.cu! (Neuquén) en 1918. 

Con posterioridad a esa fecha, 
en 1928, se obtuvieron los prime
ros resultados en la Provincia de 
Salta ,,Y en la segunda mitad de 
1931 se inició la exploración en 
Mendoza; donde 3 años después 
s.e descubrió petróleo en Tu
pungato. En 1944 se localizó en 

Caleta Olivia (Santa Cruz), con lo 

que se abrió una nueva etapa en 

Destilería de petróleo 

la historia de los yacimientos. ar
gentinos. 

Las últimas provincias incor
poradas a la economía petrolera 
argentina fueron: Tierra del Fue
go (1950), Río Negro (1959), La 
Pampa (1968), y Jujuy (1969). 

En la actualidad las reservas 
comprobadas de petróleo alcan
zan en números redondos a 386 
millones de m3 y de gas natural 
a 432.000 millones de m3. 

La producción· acumuladé) de 
petróleo del país desde el co
mienzo de la explotación hasta 
1978 es del orden de los 497 mi
llones de m3 y la de gas natural 
de 171.100 millones. · 

De los 25.360 pozos existentes 
en el país, se .encuentran en pro
ducción efectiva 6.652 petrolífe
ros y 197 gasíferos. 

Los pozos perforados durante 
el año 1978 fueron 857 de los 
cuales 688 petrolíferós, 29 gasífe
ros y 140 improductivos. 

Las , Ú "destilerías- existentes 

tienen una capacidad de, elabo

ración de 114.300 m3/ día ope

rativo. 

A partir de abril de 1976 y hase 
ta la fecha, Yacimientos Petra-
l íferos. Fiscales ha suscri pto 33 
contratos en áreas de explota
ción de las provincias de Chubut, 
Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, t 

Mendoza y Salta, adjudicados en >·: 
su gran mayoría a empresas lo
cales de capital nacional, entre 
las cuales figuran algunas im
portantes sociedades industria" 
les que incursionan por primera 
vez en el sector, asociadas a 
tradicionales contratistas de Ya

cimientos Petrolíferos Fiscales. 

Pese a que deberá esperars·e 
a1gún tiempo más 'para apreciar 
la respuesta cabal de esta polí
tica, ya es dable. verificar un 
halagüeño aumentó de la pro
ducción nacional de crudo. 

EYOLUCION DE LAS RESERVAS 
Petl'óleo y gas 

500 

400 

300 . 

200 
. i'·---.,-

¡r~--~ .. r:--:~--1 :;r;,-~ ... .- 1 ' .. 
·Gas 

100 

. o 
1967 1968 l9G;J .1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 . 

en millones de metros cúbiceos marzo 1979 
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PRODUCCION DE PETROLEO (m~) 

1976 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 17.089.619 
Co11tratistas 5.864.347 
Empresas Concesionarias 193.497 

Total País 23.147.463 

IMPORTACIONES DE PETROLEO 
1976 1978 

m3 3.524.110 2.475.295 
U$S 297.670.403 218.873.963 

PETROLEO 
POZOS TERMINADOS 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

EXPLOTACION 
200 

100 

o 
1970 71 72 73 74 75 76 

1978 . 
17.790.650 
8.220.703 

243.527 
26.254.880 

77 78 

PE.TROLEO. PRODUCCION E IMPORTACION. Miles m 3 

30 

miles de m' 

30.000 ~ 

25.000 / 
~ -

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

r o 
1970 71 

-

72 

TOTAL 

·~~~ 1 

IMPORTACION ----
1 

~ 
PRODUCCION 

" 
<i> 

, 

73 74 75 76 77 78 

Estos cuadros muestran la 
orientación de la política de 
subsidiariedad, aplicada a la 
actividad empresaria del Es
tado y los frutos positivos que 
puedan esperarse de una fran
ca y leal colaboración entre la 
empresa estatal ·Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y sus con
tratistas privados. 

PETROLEO 

POZOS TERMINADOS 

1 er. Semestre 1979 

EXPLOTACION 244 
Miles metros 430,1 

EXPLORACION 43 
Miles metros 115,6 

AVANZADA 48 
Miles metros 88,9 

TOTAL POZOS 335 

TOTAL MILES 
DE METROS 634,6 

IMPORTACION 

ler. Semestre 1979 

PETROLEO 
Miles m3 922,5 
Miles u$s 128.094,2 

DERIVADOS 
Miles m3 500,2 
Miles u$s 113.913,8 

GAS LICUADO 
Miles t 155,4 
Miles u$s 28.278,3 

GAS NATURAL 
Millones m3 865,8 
Miles u$s 51.666,6 

\ 

~ 
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Hornos de la unidad de hidrocra
quao catalítico en la destilería 
Luján de Cuyo, en la provincia 

l. 

2. 

l. 

2. 

de Mendoza. 

Unidad para la obtención de 
aceites lubricantes. 

PETROLEO 
1 er. Semestre 1979 

(miles m3} 
PRODUCCION 13.407,8 

PETROLEO 
PROCESADO 
Nacional . 13.359,2 

Importado 763,0 

Total 14.122;2 

CAR BON 
1 er. Semestre 1979 

PRODUCCION 
COMERCIABLE 
(miles t) 348,3 

IMPORTACION 
Miles t 388,0 
Miles LIS$ 27.453,6 

PETROLEO PROCESADO 

miles de m'1 

30.000 

25.000 

NACIONAL 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 ~ 

o 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 
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CAPACIDADES 

REFINERIA 
DOCK SUD 

(Provincia de es. Alresl 

REF!NERIA 
LA Pl:ATA 

(Provincia de as. Ai1e.s) 

DE PROC~SAMIENTO 
·DE LAS DESTILERIAS 

DE YPF 
(Promedio) 

. LA PlATA 34.000 m3/dia 
25/12/25 

LUJAN DE CUYO 20.000 m3/día. 
20/12/40 

PLAZA HUINCUL 3.900 m3/día 
1 

20/10/76 
,, 

·CAMPO DURAN 5.500 m3/día 
13/12/60 

1 DOCK SUD 670· m3/día 
15/4/52 

Las fechas indican el momento en que en-' 
traron en operación. 

32 
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CONDUCTOS Long. d) 

. 1POUDUCTOS 
. Km cm 

,t Campo Durán - Montecristo 1.109 32,4 
•2 Montecristo - San Lorenzo 379 32,4 
' 3 luján de Cuyo - ·Villa Mercedes 338 35,6 

4 Villa Mercedes - Moiltecristo 320 32,4 
5 Vma Mercedes - La Matanza 685 32,4 

; 6 ta Pláta - Dna. Inflamables 52 32,4 
7 · Dna. Inflamables - La Matanza 34 32,4 

DERliVA·CION•ÉS POUDU1CTOS 
1 Vespucio 06 16,8 

11 1Chachapoyas 48 16,8 
; 111 .Jucumán 12 16,8 

W 'Junfn 14 32,4 

' O'L1EODU<CTOS 
·A Challaco - Allen 112 35,6 
; B Allen - Puerto Rosales 513 35,6 

•C Medanito - Allen 110 40,6 
ll Allen - Puerto Rosales 513 35,6. 
E Puerto Rosales - La ·Plata 1 584 81,3 
F Challacó - Plaza Huincul 22 27,3 

' G Plaza Huincul · - AHen ! 137 27,3 
DERIVACIO:N1ES OUODUCT,OS . ! 

~ A Es so 13 21;9 
B lsaura 10 21,9 
FUELODUCTO 
X la ·Plata - Dna. Inflamables 52 81,0 
DERIVACION1ES FUELODUCTO 

: 'z Derivaciones FF:C•C.; Esso; Segba; Astra 09 32,4 



I 

YACIMIENTOS DE PETROLEO 

CUENCAS 
PETROLIFERAS 

CUENCAS BAJO ESTUDIO ' 
. CON POSIBILIDADES 

(NO COMPROBADAS) 

CESTE,0 

TJERRA .OEL FUEGO 
(ESTE 11) 

[E¡,¡ 

AREAS< DE EXPLORACÍON 
CONTRATOS DE RIESGO 

.LEY 21.778 . . . 

' 
. 

OTORGADA 
TERRESTRE Y MARINA 

LICITADA 
!ERRESTRE Y MARINA 
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YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
Por Decreto del Poder Ejecutivo del 3 de junio 

de 1922, se creó la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, i::uyo objetivo ini
cial fue incrementar la explotación del petróleo. 
Más tarde, YPF se· transformará en Empresa 
del Estado, para tomar forma definitiva de So
ciedad del Estado, en 1977, adecuando su es
tructura a las necesidades de la administración 
moderna. 

En sus primeros años de actividad, YPF ins
taló su prime.r surtidor de nafta, inauguró una 
destilería construida en la ciudad de La Plata 
con el fin de elaborar nafta, kerosene, fuel oil 
y, posteriormente, nafta de aviación. Ya en 1926, 
introduce en el mercado de combustibles sus 
propios productos. A los yacimientos de Como
doro Rivadavia (Chubut) y Plaza Huincul (Neu
quén), en 1928, añadió los de Salta, y más ade
lante, los de Mendoza, Santa Cruz, Tierra d~I 

Fuego, Jujuy, La Pampa y Río Negro. 

~~ 
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En la actualidad, YPF obtiene de sus seis 
destilerías subproductos tales como motonafta 
común, motonafta super, kerosene, gas oil,. die
se! oil, fuel oil, aeronaftas, lubricantes, asfal
tos, propano, butano y combustibles para retro
propulsión. Su capacidad total de procesamien
to es de 64.070 m3/día. 

Con referencia a las posibilidades de alma
cenaje, YPF cuenta con 26 piantas, diseminadas 
en todo el territorio nacional. 

A través de licitaciones y contratos, empresas 
privadas argentinas y extranjeras participan en 
la exploración, explotación, mantenimiento y 
refinación del petróleo. 

YPF, sociedad dedicada a la administración 
y explotación de hidrocarburos argentinos, se 
desempeña también a nivel internacional, pro
veyendo su propia tecnología. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con 1.400 
millones de dólares de facturación en 1978, es 
la empresa líder en la industria argentina. 

PETROLEO 
POZOS TERMINADOS 

1974 1975 1976 1977 1978(1) 

EXPLOTACION 343 350 377 401 622 
Metros 656.642 606.378 714.547 .673.219 1.172.674 

EXPLORACION 115 84 86 143 84 
Metros 295.583 217.388 249.809 332.809 261.023 

AVANZADA 197 119 122 154 151 
Metros 365.248 268.227 331.599 311.933 280.047 

TOTAL POZOS 655 553 585 698 857 
TOTAL METROS 1.317.473 1.091.993 1.295.955 1.317.961 1.713.744 
(1) Provisional. 

\ 
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La "Ley de Contratos de Ries-
' go", permitirá que se desarrollen 

en el país las tareas de explora
ción y explotación sin que las 
costosísimas inversiones que de
ban efectuarse, graviten sobre el 
Estado Nacional, el que podrá 
atender otras áreas de Gobierno 
que hacen a sus fines específi
cos. Mediante este cuerpo legal 
se ha buscado dotar de seguri
dad jurídica y estabilidad econó-

I 
mica a los contratos que -por 
la índole propia de su objeto~ 

son de muy larga duración. 

Por lo demás, la Ley NC? 21.778 
revierte en forma explícita la ten
dencia monopolista del Estado, 
anterior a marzo de 1976, que 
desdeñaba la importante contri
bución que ·pueden aportar las 
empresas privadas -tanto de ca
pital nacional como extranjero
para el descubrimiento y desa
rrollo de nuevos yacimientos de 
hidrocarburos. 

Por el sistema de la Ley NC? 
21.778 se han adjudicado dos 
áreas terrestres, Picún Leufú en 
Neuquén y Acambuco en Salta y 
dos áreas en la zona austral de 
Ja p!ataforrna marítima: Río Ga
llegos y Magallanes. El contrato 
de estas dos áreas marinas, apro
bado recientemente por Decreto 

\ 

NC? 1.511/79 del Poder Ejecutivo, 
instrumenta un compromiso de 
inversiones de ciento treinta y 
cinco millones de dólares, asumi
do por un consorcio holandés
argentino. 

Entre las licitaciones en curso 
de ejecución y las que se pro

.J yecta llamar en los meses res
' tantes de 1979, antes de junio de 

1980 se espera haber adjudicado 
diez áreas de riesgo más: cinco 
terrestres en cuencas de las pro
vincias de Neuquén, Mendoza y 

Río Negro y cinco en el mar con
tinental: Tierra del Fuego Este 1, 
Tierra del Fuego Este 11, Talud 
Co~orado, San Jorge Centro y 
San Jorge Norte. 

La característica netamente 
aleatoria de la exploración petro
lera, torna imprudente el arries
gar pronósticos sobre los even
tuales resultados de estos con
tratos. Sin embargo, los hallaz
gos producidos en el Estrecho 
de Magallanes por las compa
ñías que operan por cuenta de 
la empresa estatal chilena y la 
considerable inversión de ciento 
treinta y cinco millones de dóla
res, comprometida por un grupo 
de empresas que ya efectuó tra
bajos de reconocimiento años 
atrás en la Cuenca Marítima Aus
tral, son datos concretos que per
miten fundar un razonable opti
mismo sobre la respuesta que 
cabe esperar de las búsquedas 
iniciadas en el mar epicontinen
tal argentino. 

PLAN ENERGETICO 

El país cuenta ahora con un 
Plan Energético elaborado sobre 
bases técnico-económicas realis
tas, con metas claramente defi
nidas y pronósticos serios en 
cuanto a recursos de energía, 
como también en lo referente a 
posibilidades de inversión por 
parte del sector público y pri
vado. 

Este instrumento básico de la 
poi ítica energética permite su
poner que en pocos años más se 
habrá concretado el autoabaste
cimiento que el país requiere 
para asegurar su desarrollo, evi
tando el peso de las importacio
nes que, si bien no son de mag
nitud, adquieren cierta impor
tancia por el val~r que han al-

canzado, como consecuencia de 
los. últimos acontecimientos mun
diales. 

La materialización de dichas 
previsiones requiere el aumento 
de los niveles productivos y te
ner una adecuada reserva de hi
drocarburos, que permita conso
lidar ese autoabastecimiento. 

Mejorar los volúmenes produ
cidos, y ampliar el horizonte de 
reservas, supone grandes es
fuerzos e inversiones considera
bles en tareas de explotación 
-primaria y secundaria-, así 
como también en actividades ex
ploratorias. 

Este. plan perentorio de traba
jo supera las posibilidades ope
rativas y financieras del sector 
público, aun las de una empresa 
de la dimensión y la capacidad 
de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, situación que obliga a re
currir en forma complementaria 
al concurso privado. 

En efecto, sólo para el Sector 
Combustibles (petróleo, gas, car
bón) la ejecución de la .primera 
etapa del Plan Energético Nacio~ 
nal que se extiende hasta 1985, 
representa una inversión de 
12.000 millones de dólares, de 
los cuales 5.000 millones debe
rán ser aportados por fuentes 
privadas. 

PARTICIPACION PRIVADA 

Una efectiva y principal vía pa
ra canaliz.ar y materializar ese 
aporte, es mediante el programa 
de licitaciones de áreas que, a 
poco más de dos años de inicia
do, ha dado satisfactorios resul
tados. 

La participación desde 1978 de . 
empresas privadas, que res u Ita
ron adjudicatarias de áreas para 
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desarrollar tareas de perforación 
y explotación, y de recuperación 
secundaria contribuyó para que 
la producción de petróleo de ese 
año llegara a . 26.255.000 m3 y 
superara así en 4,8 % la de 1977. 

Prueba del efecto vivificante 
de esta participación privada es 
el aumento productivo del 60 % 
que experimentaron en conjunto 

las áreas adjudicadas, con res
pecto a sus niveles anteriores. 

También. se ha efectuado un 
llamado para "exploración, desa
rrollo y explotación" (en el mar) 
frente a Tierra del Fuego, donde 
las empresas adjudicatarias es
tán a punto de comenzar las 
tareas. 

Los concursos antes mencio-

PRODUCCION DE GAS 
Con el apoyo del Banco Inter

americano de Desarrollo, que 
acordó a. Gas del Estado un prés
tamo de us$ 87.000.000, se licitó, 
adjudicó y realizó una de las 
obras más significativas del ac
tual gobierno: el Gasoducto Ge
neral San Martín, que se halla 
en operación desde principios 
de este año y a través del cual 
se recibe diariamente de Tierra 
del Fuego el gas que hasta ahora 
se reinyectaba o venteaba y que 
permite ahorrar una suma anual 
aproximada de 140 millones de 
dólares. 

El gasoducto consta de tres 
tramos: el primero de unos 100 
km de largo, une los campos de 
producción de San Sebastián en 
Tierra del Fuego, con el cabo 
Espíritu Santo en la boca sur del 
Estrecho de Magallanes; el se-

PRODUCCION DE PETROLEO, 
GAS Y CARBON 

Gas Carbón 
Período Petr61eo Natural comer~ 

miles m3 millones é:iable 
m3 miles tns. 

1974 24022,3 7499,5 625,6 
1975 22968,3 7871,0 502,2 
1976 23147,4 8229,1 614,6 
1977 25047,3 8584,9 533,3 
1978 26263,9 8400,6 434,3 
Abr. 78 2129,1 651,1 14,9 
May. 78 2243,7 747,7 14,4 
Jun. 78 2096,1 762,1 20,7 

.Jul. 78 217:1,3 812,2 35,0. 
Ago. 78 2251,1 705,4 55,8 
Sep. 78 2223,4 782,7 60,9 
Oct. 78 2329,1 741,2 75,4 
Nov. 78 225&,3 699,2 72,4 
Dic. 78 2312,4 694,8. 43,4 
Ene. 79 2391,2 611,5 22,5 
Feb. 79 . 2069,3 548,0 41,2 
Mar. 79 2293,0 701-7 46,6 
Abr. 79 2223,0 720,8 84,3 
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gundo tramo es un arco subma
rino que une la parte norte de 
la !sla con el cabo Vírgenes, en 
el extremo continental de Santa 
Cruz: tiene 37 km de longitud y 
se apoya en el lecho del mar. 
El tercer tramo, de 40 km, va 
desde el cabo Vírgenes hasta la 
planta compresora en El Cóndor, 
donde se conecta con el Gaso
ducto Austral que llega hasta 
Buenos Aires. 

El primer y tercer tramo, cons
truidos en tierra, no difieren en 
general de los gasoductos que 
ya se habían construido. 

Es el tramo submarino el que 
sale de lo común, ya que debió 
construirse e instalarse en una 
de las zonas más inhóspitas del 
mundo, la boca del estrecho de 
Magallanes, donde los vientos 
alcanzan hasta 180 km por hora 
y las fuertes corrientes provocan 
olas que en ocasiones exceden 
los 10 y 12 metros de altura. 

La obra fue ejecutada. por un 
consorcio franco-argentino el que 
pese a las condiciones adversas 
con que inició las tareas cumplió 
los términos del contrato. 

Paralelamente a esta obra, Gas 
del Estado amplió la planta com
presora de Pico Truncado, ins
taló una nueva en San Julián y 
ejecutó diversas obras accesorias 
al Gasoducto General San Mar
tín, aumentando la capacidad de 
inyección y transporte del Gaso
ducto Austral. . 

Tareas similares se cumplieron 
en el Gasoducto del Norte, con 
el fin de incrementar de 7 a 10 
millones de m3/día, el transporte 
de volúmenes de gas proceden
tes de Bolivia y el Norte Argen
tino. 

nadas tienen por finalipad, bá
sicamente, lograr una mayor pro
ducción de petróleo, mientras 
que las licitaciones por "Contra- / 
tos de Riesgo en tierra y mar" 

. están fundamentalmente desti-
nadas a ampliar las reservas pe
trolíferas con que cuenta el país 
para asegurar sus futuras nece
sidades. 

PETROQUIMICA 

En lo concerniente a la planta 
de General Cerri, se han adop- \ 
tado las previsiones para acele-
rar el ritmo de los trabajos, lo 
que permitirá concluir su insta
lación para el mes de mayo pró
ximo. 

Según .es sabido, esta planta 
es de relevante importancia para 
la economía nacional, ya que en 
ella se tratarán dieciocho millo
nes de m3/ día de gas natural, 
para extraerle los gases supe
riores. 

General Cerri permitirá obte
ner unas 300.000 toneladas anua
les de gas licuado, lo que supone 
cubrir casi íntegramente las ac
tuales irnportacfónes de un pro
ducto cuyo precio viene trepando 
vertiginosamente en el mercado ~ 
internaciO-nal: el ahorro estimado 
será del orden de los 120 millo-
nes de dólares por este concepto. 

Perq lo que es aún más impor
tante, mediante la operación de 
esta planta se extraerán 280.000 
toneladas· de etano necesarias 
para producir las 200.000 tonela
das de etileno que constituyen 
la provisión de materia prima ne
cesaria para la operación de las 
plantas satélites que conforman 
el Complejo o Polo Petroquímico 
de Bahía Blanca. 

GASODUCTO POR PEAJE 

Cumpliendo las pautas de pri- '-. 
vatización periférica, durante "' 
1978 Gas del Estado licitó y ad~ 
judicó por el sistema de peaje, 
la captación integral en los yaci
miento de Río Neuquén, Fernán-
dez Oro (Pcia. de Río Negro) Ca-



ñadón Piedras y Cañadón Alfa 
(Tierra del Fuego). La ejecución 
de estos contratos por cuenta ~e 
las empresas adjudicatarias, re-

' 

presentará un ahorro de inversio
nes para Gas del Estado, del or
den de los 50 millones de dóla-
res estimándose que las obras 
qu~darári concluidas en el curso 
de 1980. Algunas de ellas, como 
Cañadón Piedras, para el próxi
mo invierno, aumentando· así la 
inyección qe gas al Gasoducto 
transmaga ! lán ico. 

Pero donde se aprecia cabal
mente la importancia de esta 
nueva política, tendiente a des
gravar los niveles de la inversión 
Pública es en el caso del lla-

1 , o t" mado "Gasoducto Centro- es e , 
licitación convocada asimismo 
por el sistema de peaje, en 1.a 
cual han presentando ofertas seis 
consorcios integrados por califi
cadas empresas del exterior, aso
ciadas todas ellas con empresas 
locales. En total fueron 36 las 
firmas que se presentaron agru
padas. 

El consorcio que resulte adju
dicatario en esta licitación, de
berá afrontar una inversión del 
orden de los 600 a 700 millones 
de dólares monto estimado de la 
construcciÓn y operación del ga
soducto, mediante el cual se 
transportará el gas natur~I desde 
los yacimientos neuqu1nos de 

~ 
Loma de la Lata a Jos distintos 
centros de consumo del Gran 
Buenos Aires, Rosario, Mendo~a, 
San Luis, San Juan y sur de Cor-
doba. La longitud de la red tron
cal será de aproximadamente 
1.100 km y en una primera e~apa 
transportará un caudal de cinco 
millones de metros cúbicos por 
día,: el que mediante pl~ntas 
compresoras, también prev1s~as, 
aumentará el flujo a diez millo
nes de metros cúbicos por día a 
los dos años de su habilitación. 

El gasoducto, además de_ pro
veer de gas natural a zonas don 
de hasta la fecha· no contaban 
con posibilidades de usar ese 

,,,/ tipo de combustibles, conectará 
~ con el gasoducto del Norte con

tribuyendo a una mejor utiliza
ción de su capacidad de trans
porte. La economicidad del pro
yecto se justifica no sólo P.or el 
sistema adoptado para su finan-

Tendido de un gasoducto de un nuevo yacimiento en Salta. 

ciación, que no gravita sobre. el 
nivel de inversión pública, sino 
además porque a partir del ter
cer año de operación permitirá 
reemplazar importaciones de pe
tróleo o fuel-oil equivalente, por 
un importe aproximado a los 250 
millones de dólares anuales. 

En el aspecto operativo, este 
gasoducto satisfará im~ortant.es 
requerimientos de las areas 1~
dustriales de Córdoba, Rosario 
y Gran Buenos Aires, permitien
do una mayor seguridad y cali'
dad del suministro, afectado ac
tualmente por el insuficiente 
caudal del Gasoducto del Norte. 

En lo concerniente a la zona 
de Cuyo el aporte del Gasoducto 
Centro Oeste permitirá crear nue
vos polos de desarrollo y susti
tuirá volúmenes considerables de 
fuel-oil y gas licuado. 

Es de señalar que las reservas 
comprobadas recuperables de la 
Cuenca Neuquina ascienden a 
193.000 millones de metros cú
bicos. Esta cifra fue alcanzada 
al producirse el hallazgo del ya
cimiento Loma de la Lata que 
por ~í solo aportó una rese:v~ de 
100 millones de metros cub1cos 
de gas natural recuperable. 

A la fecha el nivel de reservas 
comprobadas de gas, es del or
den de los 432.000 millones de 
metros cúbicos, equivalentes a 
cuarenta años de consumo: dos 
veces y media más respecto del 

·nivel de 1976. 
Mientras se ejecutan o encaran 

estos grandes proyectos, Gas del 

Estado realiza al mismo tiempo 
las tareas necesarias para am
pliar la capacidad de transporte 
de los gasoductos ya existentes, 
mediante la instalación de plan
tas compresoras o tramos para
lelos, construye nuevas plantas 
de almacenamiento de gas natu- ·-' 
ral y gas licuado en diversos pun
tos del interior del país y coo
pera con los m~nicip!os ~oc~les 
brindándoles as1stenc1a tecn1ca, 
en cumplimiento de planes que 
prevén la ejecución anual de un 
millón de metros de cañerías y 
la extensión del servicio público 
de gas natural a más de cien 
mil usuarios por año. 

Tendido del Gasoducto 
Transmagallánico. 
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CUENCAS Y RESERVAS GASIFERAS 
COMPROBADAS. AL 31-12 78 
En millones de m3 

REFERENCIAS 

1 Cuenca Subandina 

2 Cuenca del Norte 

3 Cuenca Chaco·Paranaense 

4 Cuenca del Salado 

5 Cuenca C1,.1jana 

6 Cuenca Neuquina 

7 Cuenca Ñírihuau 

8 Cuenca del Colorado 

9 Cuenca del Golfo San Jorge 

10 Cuenca Austra 1 

GA.SODUCTOS TRONCALES 

REFERENCIAS 

Gasoductos 

en operación 

en construcción 

en proyecto 

Plantas Compresoras 

IÍI en operación 

o en proyecto 

f• Red de gas 
A Servicio de gas licuado 

A Planta recuperadora 
de producto 

\ 
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En . el extremo sudoeste del 
país, en la provincia de Santa 
Cruz, está ubicado el yacimiento 
carbonífero Río Turbio, una re
de toneladas de carbón que ase
serva cubicada de 450 millones 
gura una explotación racional por 
más de un siglo. 

Estas reservas, distribuidas en 

cinco mantos de carbón de di
forentes espesores, se extienden 
en un territorio de 55.000 hec
táreas. 

La explotación minera de esta 
región está a cargo de la em
presa estatal Yacimientos Carbo-. 
níferos Fiscales. La extracción 
mineral supera el millón de to-

neladas, de las que más de 600 
mil resultan comerciables. El car
bón es transportado desde los 
yacimientos por ferrocarril hasta 
Río Gallegos, capital de Santa 
Cruz, donde es embarcado y 
transportado por vía marítima ha
cia los grandes centros de con

sumo. 

Playa de maniobras del yacimiento carbonífero de Río Turbio en el sur 
de la Provincia de Santa Cruz: 
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lEl Lº1l~~ ~lUJCCllE~~ ~~GlE~1~~(0) 
V ~lUJ flUJllUJ~~ Lº1~(Q)VlECCCC~(O)~ 
· Con la sanción del Decreto NC? 

302, suscripto por el Poder Eje
cutivo el 29 de enero último, se 

dio un paso fundamental para la 

formulación de una política nu

clear a largo plazo en ·la Repú
blica Argentina. Si bien es cierto 

que múltiples antecedentes de
muestran que la vocación del 

país en la materia no es una 

mera expresión de deseos, sino 

una realidad concreta, recién 

con este documento cobra forma 
tangible un programa de gene
ración nucle.oeléctrica, superan

do la modalidad existente hasta 

ahora de decidir la construcción 

de centrales atómicas una por 
una. 

Esta decisión, brinda el marco 

adecuado para que la industria 
nacional planifique conveniente

mente sus inversiones y decisio
nes empresarias, con vistas a 
insertarse en este plan que apun· 

ta, fundamentalmente, a lograr la 
autosuficiencia nacional en un 

tema vital desde el punto de vis
ta geopolítico. 

De la lectura del Decreto sur
ge claram_ente el plan de acción 

en materia nuclear. prácticamen

te hasta el fin del siglo. Pero 
vale la pena detenerse en los 

objetivos que mueven este pro
grama, que, en su formulación 
más general, apuntan a "incre

mentar el esfuerzo científico, 

técnico e industrial en materia 

nuclear con fines pacíficos y 
aprovechamiento de los recur-

sos humanos y naturale.s del 
país, en este campo, para con
tribuir a consolidar el desarrollo 

nacional". 

Esto, a su vez, se desglosa 
en. los siguientes objetivos par

ticulares: 

l. Des,arrollar un programa con
tinuado de investigación y reali

zaciones nucleares, con fines pa

cíficos. 

2. Mejorar la posición de des
arrollo relativo alcanzada en ma

teria nuclear. 

3. Lograr un incremento de 
personal científico y técnico es-

\ 

Usina atómica de Atucha ~ 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ACTIVIDADES AREAS CON POSIBILIDADES URANIFERAS 

pecializado en el campo nuclear, 
asegurar su permanente capaci
tación y ocupación y promover 

. su permanencia en el país. 

4. Contribuir al desarrollo de 
la ciencia y técnica nacionales 
mediante el aporte de los logros· 
obtenidos en el campo nuclear. 

5. Incrementar la produ¡::ción 
de energía nucleoeléctrica, con
tribuyendo al desarrollo del inte
rior del país y al ahorro de hi
d roca rb u ros.· 

Para alcanzar estos objetivos, 
se han formulado una serie de 
políticas que, en detalle, con
sisten en: 

l. Asignar el carácter de inte
rés nacional de alta prioridad al 
desarrollo, producción, uso y 
control de la energía nuclear. 

2. Promover una creciente apli-

cación de la tecnología nuclear. 
3. Formular los planes de in

vestigación y desarrollo en el 

campo nuclear de corto, mediano 
y largo plazo, asegurando la con
tinuidad en su ejecución y ten-

.Centro Atómico Constituyentes 
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diendo a lograr la tecnología de 
la próxima generación de reac

tores nucleares más aptos para 

el país. 

4. Promover el diseño y cons

trucción de centrales nucleares, 

con incremento acelerado de la 

participación técnica e indus

trial nacional, para satisfacer 

la demanda futura de energía 

eléctrica. 

5. Desarrollar una estructura 

científico-técnica, con capaci

dad propia de realización, que 

genere los conocimientos nece

sarios para alcanzar un alto ni

vel. de aporte nacional en mate

ria nuclear. 

6. Promover una creciente par

ticipación de la industria e inge

nierías nacionales en el equipa

miento nuclear. 

7. Difundir los programas de 

investigación y realizaciones nu

cleares para el mediano y largo 

plazo, asegurando su continuidad 

y la satisfacción de las necesi

dades de personal científico y 

técnico. 

8. Propiciar el desarrollo de ca

pacidades nacionales de diseño, 

proyecto, dirección, construc

ción, puesta en marcha y ope

'ración de las instalaciones re

queridas por él programa nuclear. 

9. Incluir en el Plan Energético 

Nacional la participación de la 

energía nucleoeléctrica. 

10. Optar por la tecnología del 

uranio natural para las centrales 

nucleares, previendo la· posible 

participación de otros combusti-

PROGRAMA 1 - CENTRALES NUCLEARES 

., 
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bles nucreares, de acuerdo con 

el interés nacional. 

A partir de este marco concep

tual, la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) viene 

desarrollando un plan de traba

jo, que se actualiza permanen

temente y que comprende seis 

programas: Instalación de Cen

trales Nucleares; Suministros a 

Centrales Nucleares; Radioisóto

pos y Radiaciones; Protección 

Radiológica y Seguridad; Inves

tigación y Desarrollo, y Dirección, 

Capacitación y Apoyo. 

Vale la pena, entonces, comen

tar brevemente cada uno de ellos. 

PROGRAMA DE INSTALACION 
DE CENTRALES NUCLEARES 

Contempla el objetivo de "ins

talar y operar Centrales Nu

cleares con una creciente parti

cipación de la ciencia, ingenie

ría, tecnología e industria na

cionales".· 

El plan de trabajos compren

de, fundamentalmente, operar la 

Central Nuclear en Atucha, que 

desde su puesta en marcha ha 

mostrado un rendimiento alta

mente satisfactorio (durante 1978, 

fue una de las centrales nuclea

res más eficientes del mundo, 

medido esto por el porcentaje de 

la energía realmente generada, 

en relación con el máximo de 

energía posible de generar). En 

particular, se encuentra en eje

cución la construcción de una 

segunda casa de piletas para 

ampliar la capacidad de almace

namiento de elementos combus

tibles quemados y continuar la 

sustitución de insumos importa

dos de la. central por productos 

nacionales. 
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Además,. este programa inclu

ye continuar con el montaje de 

los componentes electromecáni-

' cos convencionales y nucleares 
de la Central Nuclear en Em

balse, capacitar el personal que 

habrá de operarla y estimular e 

implementar la participación ac

tiva de firmas nacionales en la 

provisión de componentes y en 

el mont~je de sistemas de la 
misma central. 

/ 

En lo que hace a la Central 

Nuclear Atucha 11, en 1979, me

diante un concurso de ofertas 

entre las empresas que puedan 

. proveer tecnología de reactores 

de uranio natural y agua pesada, 

se definirá la contratación de 

modo de iniciar las obras con 

vistas a su puesta en servicio en 

1987. Continúan además activa

mente las tareas para cumpli

mentar el compromiso contraído 

con la República del Perú, para 

instalar el Centro de lnves,tiga-

ciones Nucleares de ese país que 

se levantará en la zona de Hua

rangal. 

PROGRAMA DE SUMINISTROS 
A CENTRALES NUCLEARES 

Con el objeto de "proveer los 

suministros nucleares a las cen

trales nucleares, con la máxima 

participación de la ciencia, inge

niería, tecnología e inqustria na-

. cionales, tendiendo a lograr el 

autoabastecimiento integral en 

materia nuclear'', es quizá el 

programa de implementación 

más amplio, por el cúmulo de 

sectores que abarca. 

Comprende, por ejemplo, to

das las tarea.s relativas a la ex

ploración y búsqueda de mine

rales nuclear~_s, en especjal, tra-

·~ \> ' 
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bajos de prospección aérea· en 

100.000 km2. en la Patagonia 

(provincias de Chubut y Santa 

Cruz), estudios geológicos y geo

físicos en Chubut, exploración 

en detalle en nuevos depósitos 

de Salta y Jujuy, prospección de 

áreas de interés en las Sierras 

de Córdoba, investigación· del 

potencial uranífero del valle de 

Conlara (San Luis), estudios en 

el yacimiento de Sierra Pintada 

(San Rafael, provincia de Men

doza) y prospección en el ·área 

de Los Chihuidos (Neuquén). 

En cuanto a la producción de 

concentrado de uranio, las ta

reas se orientan a optimizar la 

producción en los complejos .mi

nero fabriles Tonco (Salta), Pi-· 

chiñán (Chubut) y Malargüe 

(Mendoza), como así también 

intensificar la labor en el yaci-

·, '¡11¡ 

miento de Sierra Pintada, el más 

importante en cuanto a las re

servas conocidas, donde será le-l 

vantado un importante complejo 

productivo. A su vez, en el Com-

plejo Fabril Córdoba, ubicado en 

la capital provincial, se están op

timizando los procesos para la 

obtención de dióxido de 1 uranio · ~~-. 

sintetizable de pureza nuclear. 

Por· otra parte, la fabricación 

de elementos combustibles nu

cleares tipo Atucha comprende, 

dentro de este programa, diver

sas tareas, a nivel de planta pi

loto, para adquirir la tecnología · 

de su elaboración en el país, 

que permitirá operar una fábrica 

ir:idustrial que está en avanzado 

estado de construcción en . el 

Centro Atómico Ezeiza. Lindera 

con ella, se está levantando la 

Fábrica de Aleaciones Especia-

EVOLUCION DE LOS RECURSOS URANIFEROS ARGENTINOS 
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les, que con la tecnología que a 

nivel de planta piloto también se 

está desarrollando· en la CNEA, 

producirá las vainas de zircaloy 

que se utilizan para contener las 

pastillas de uranio dentro de los 

elementos combustibles. Este 

orograma también comprende la 

operación de la planta piloto de 

esponja de circonio que funcio

na en el Centro Atómico Barilo

che, cuya ampliación para lograr 

una producción de 10 tn/año, se 
está estudiando. 

Los altos requerimientos de la 

industria nuclear obligan, a su 

vez, a ccintar con una infraestruc

tura altamente eficiente para el 

estudio del comportamiento de 

los elementos combustibles, an

tes y después de su inserción en 

las centrales. En este caso, el 

programa de trabajo incluye ins

talar un Laboratorio de Ensayos 

de Combustibles y Materiales 

Irradiados, un Circuito Termohi

dráulico de Alta Presión para Exa

men y Prueba de Elementos Com

bustibles, y otro de Baja Presión 

para prueba y verificación de los 

Centro Atómico Ezeiza. 
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mismos antes de su entrada en 

el reactor. 

Este programa también realiza 

la producción de agua pesada, la 

cual se ha encarado a través de 

la construcción de la Planta Pi

loto que se está levantando en 

las inmediaciones de la Central 

Nuclear en Atucha, y la opera

ción de un laboratorio para tra

bajos con ácido sulfhídrico. 

PROGRAMA-DE RADIOISOTOPOS 
Y RADIACIONES 

El objetivo de este programa 

es "producir radioisótopos y fuen

tes de radiación requeridos por 

el mercado y promover su apli

cación". 

En líneas generales, significa 

elaborar radioisótopos y com

puestos radioactivos a fin de cu

brir más del 90 % de la demanda 

·nacional (una pequeña parte se 

importa por razones técnico

económicas) e incrementar la 

exportación; continuar operando 

la Planta de Irradiación Semi-In

dustrial del Centro Atómico Ezei~ 

za, expandiendo su utilización 

en los servicios de radioesterili

zación requeridos por el merca-

do nacional;· estimular la insta- , 

lación de plantas de este· tipo 

en el sector privado; operar cel-

das y otras instalaciones para el 

manipuleo y fraccionamiento de 

radioisótopos y materiales radio

activos; producir fuentes selladas 

de alta actividad; realizar servi

cios de referencia en dosimetría 

y metrología de radiaciones ioni

zantes para el área latinoameri

cana, y en general, desarrollar 

nuevas aplicaciones de los ra

dioisótopos y fuentes de irradia

ción en la medicina, la industria, 

la ciencia, el agro, la alimenta-

ción, etc. 

PROGRAMA DE PROTECCION 
RADIOLOGICA Y 
SEGURIDAD NUCLEAR 

Este programa apunta a "ase

gurar al país la protección de su 

población y el medio ambiente 

de los posibles efectos nocivos 

de origen nuclear". 

Ello implica cumplir activida

des normativas, de control, vigi

lancia, inspección y fiscalización 

de todas las actividades que in

volucran el uso de material ra

dioactivo de origen nuclear y de 

las radiaciones ionizantes, con la 

excepción de los rayos X; efec

tuar estudios y evaluaciones pre

operacionales (para la Central 

Nuclear en Embalse; el reactor 

nuclear que se instalará en Cen

tro Atómico Bariloche; el Centro 

Nuclear de Investigaciones del 

Perú; la Central Nuclear Atucha 

11, etc.), y operar plantas de tra

tamiento de residuos radioacti

vos. 

\ 



' 
·_PROGRAMA DE INVESTIGACION 

Y DESARROLLO 

s'u objetivo se orienta a "con

solidar una infraestructura cien
tífico-técnica con capacidad pro

PLa de realización que genere los 

conocimientos necesarios para 

lograr el autoabastecimiento en 

materia nuclear". 

Para ello, se .desarrollan múl

tiples actividades en investiga

ción básica y aplicada y desarro" 

llos tecnológicos en los campos 

de la biología, la física, la quí

mica, la ingeniería, etc., adecua

damente seleccionados para sus

tentar los programas menciona

dos precedentemente y los re

querimientos futuros del país en 

la materia. 

Uno de los proyectos más am

biciosos de este programa, en 

plena concreción, es la cons
trucción, instalación, puesta en 
marcha y operación de un ace
lerador electrostático de 20 MVe, 

que operará en la ampliación del 

Centro Atómico Constituyentes, 

recientemente concertada con el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). 

También se están haciendo 
desarrollos para fabricar elemen
tos combustibles de bajo enri-

. quecimiento para reactores de 
irradiación e investigación y pa
ra fabricar elementos combusti
bles para reactores de potencia 
tipo CANDU. Otras tareas se re
fieren a la instalación de· un la
boratorio para investigación en 
fusión nuclear; instalar y operar 
prototipos de estanques solares 
aptos para uso industrial; inves
tigar en la Obtención de energía 
eléctrica de consumo masivo de 
fuente solar, y avanzar en la con
creción de un reactor de poten
cia intermedia, apto para la.s fi
nalidades y evolución futura de 
la Comisión. 

Usina Atómica de Río Tercero, Córdoba. 

PROGRAMA DE DIRECCION, desarrolla la CNEA, capacitar al 

CAPAC.ITACION y APOYQ personal y proveer la infraes
tructura necesaria". 

Este programa tiene sus obje- En lo que hace .a organi:za-

tivos: "condudr la acción que · ción y programación, se- está tra-

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE URANIO 
(EXPRESADO EN t U30 8 CONTEN"'DD EN LOS CONCENTRADOS) 

(A·L 31/8/79) 
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Acelerador en cascada instalado en la sede central de la Comisión 
Naciona.1 de Energía Atómica. 

·bajando en la implementación 

de un sistema de información 

contable sobre la base de los 

principios de uso común en las 

empresas industriales y comer

cia.les; en la delineación de los 

planes· nucleares que habrán de 

suceder a los actuales; en ges

tionar los marcos legales más 

adecuados para el accionar futu: 

ro de la institución y de la indus

,tria nuclear en el país y, espe-

:cial'rriente, en logra·r la constitu

ción . de una Empresa Nuclear 

Argentina Sociedad del Estado, 

que tendrá a su cargc;i la cons-

.. :trucción y operación de Centra

les Nucleares. 

Las tareas de capacitación 

(un~ de las actividades de mayor 

.raigambr.e en la CNEA) compren

den la implementación de un pro

grama .Para la obtención de los 

recursos humanos necesarios pa-
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ra el cumplimiento del Plan Nu

clear y continuar con los múlti

pies curso? de capacitación (en 

el Instituto Balseiro; en el Cen

tro de Capacitación de la Cen

tral l':Juclear en Atucha y en otras 

dependencias de la Comisión y 

de Instituciones del país y del 

exterior). 

En materia de infraestructura 

de apoyo, se contempla avanzar 

en la operación del Centro de 

Cómputos y sus terminales ope

rativas remotas; mejorar el sis

tema de comunicación entre las 

dependencias de la CNEA, y am

pliar la infraestructura física de 

los Centros Atómicos. 

También corresponde a este 

programa la implementación de 

los acuerdos de cooperación in

ternacional, tanto a nivel bilate

ral con otras naciones del área 

latinoamericana y de todo el 

' :,· 

mundo, como a nivel muitilate-. 

ral con organismos internaciona-

les como el OIEA (Organismo In

ternacional de Energía Atómica), / 

la CIEN (Comisión lnteramerica-

na de Energía Nuclear),. etc. 
\ 

CONCLUSIONES 

Como se ve, el Plan Nuclear 

puesto en marcha por medio del 

Decreto Nº 302/79, que contem

pla la construcción, puesta en 

marcha y operación de cuatro 

centrales nucleares de 600 MW 

de potencia, a uranio na!~ral, ,, 
moder.adas con agua pesada, 

que entrarán en funcionamiento 

en 1987, 1991, 1994/5 y 1997, y 
sus instalaciones complementa-

rias, encuentra a .la CNEA en 

plena actividad, y demandará 

del orgánismo multiplicar sus es

fuerzos en los campos enuncia-

dos. Sobre la sólida base que 

representa el trabajo silencioso 

y consecuente de lds integrantes 

de la CNEA durante casi tres dé

cadas (muchos de los cuales ·ya. 

lamentablemente, no se encuen-

tran entre nosotros, pero han de- ~ 
jado un legado valiosísimo), es ~ 
posib!e augurar que las metas 

planteadas -establecidas a la 

medida de las posibilidades del 

país-, habrán de concretarse 

como es el deseo & toda la co

munidad. 

Centro Atómico ;"Bariloche. 
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Es suficientemente conocida 
la importancia cíe la producción 
agropecuaria argentina y el sig
nificado que tiene ésta para la 
economía del país. En la presen
te nota se describirán, en primer 
lugar, algunos hechos que mues
tran esa importancia y que, a la 
vez, destacan el notable compor
tamiento del sector en los últi
mos tres años. 

En la segunda parte de la no-
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ta se enfatizarán ias causas que 
han actuado para generar esta 
reciente evolución favorable y, 

además, se aportarán algunos da
tos y elementos de juicio que 
hacen suponer, con muy elevado 
grado de confiabilidad, que la 
expansión en materia agraria que 
viene teniendo lugar continuará 
con ritmo creciente y sostenido, 
llevando la producción a niveles 
.sustancialmente superiores a los 

PRODUCCION ARGENTINA DE GRANOS 
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actuales, lo que posibilitará la 
obtención de mayores saldos ex
portables para atender la deman
da mundial de alimentos, en 
constante crecimiento. 

Para los propósitos antedicho3 
se ha considerado conveniente 
la inclusión de algunas series 
estadísticas referidas a segmen
tos relevantes de la economía 
agropecuaria, que se acompaña 
con algunos gráficos. Esas series 
cubren el último decenio; con 
ello se facilita al lector la pon
deración. y comprensión del pro
ceso iniciado en 1976. 

PRODUCCION 
AGRICOLA 

Una idea clara sobre la evolu
ción del sector primario la ofrece . 
el cuadro N9 1 y el gráfico res
pectivo, donde se muestran, para 
el período mencionado, las .áreas 
sembradas con cereales y olea
ginoso3 y los correspondientes 

. vclúmenes de producción. El cre
cimiento del último trienio, que 
culmina con la producción "re-. 
cord" de 1978/79, lleva el pro
medio de ese trienio a 30.876.000 
tone lapas. 
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AREA SEMBRADA V PRODUCCION DE GRANOS, 19~9/70 A 1978/79 CUADRO NQ 1 
(En miles de hectárea$ y miles de toneladas) 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
Productos Periodos 

A rea Producción A rea Producción Are.a Procfucción A rea Producción A rea Producción 

CEREALES 
Alpiste 125,2 107,0 , 73,9 39,3 44,4 26,2 44,9 35,0 49,7 34,0 
Arroz 109,3 407,0 81,2 288.0 93,2 294,0 86,4 260,0 88,7 316,0 
Avena 1:128,9 425,0 1.025,7 360,0 1.097,9 475,0 1.222,2 566,0 1.154,4 561,0 
Cebada cervecera 521,1 499,5 410,2 318,5 487,5 476,0 549,0 760,0 455,4 608,0 
Cebada forrajera 424,3 70,5 402,8 48,5 446,3 77,0 577,0 120,0 581,2 124,0 
Centeno 2.488,9 377,0 1.976,9 180,7 2.202,2 256,0 2.534,0 630,0 2.515,2 613,0 
Maíz 4.665,6 9.360,0 4.993,0 9.930,0 4.439,2 5.860,0 4.251,0 9,700,0 4.134,0 9.900,0 
Mijo 242,7 125,2 231,0 183,0 217,2 105,0 276,9 227,0 271,5 228,5 
Sorgo Granifero 2.567,5 3.820,0 3.121,6 4.660,0 2.759,0 2.360,0 2.974,4 4.960,0 3.114,0 5.900,0 
Trigo 6.238,7 7.020,0 4.468,2 4.920,0 4.986,0 5.440,0 5.627 ,o 7.900,0 4.251,8 6.560,0 

TOTALES 18.512,2 22.211,2 16.784,5 20.928,0 16.772,9 15.369,2 18.142,8 25.218,0 16.615,9 24.844,5 

OLEAGINOSOS 
Girasol 1.472,3 1.140,0 1.614,2 830,0 1.532, 7 828,0 1.652,4 880,0 1.341,9 970,0 
Lino 952,0 640,0 973,3 680,0 538,8 .315,6 508,5 330,0 414,6 297,0 
Maní sin cáscara 215,1 164,1 314,0 271,3 320,9 176,4 388,9 308,0 349,5 203,0 
Soja 30,5 26,8 37,7 59,0 79,8 78,0 169,4 272,0 376,7 496,0 

TOTALES· 2.669,9 1.970,9 2.939,2 1.840,3 2.472,2 1.398,0 2.719,2 1.790,0 2.482,7 1.966,0 

TOTAL GRANOS 21.182,1 24.182,1 19.723,7 22.768,3 19.245,1 16.767,2 20.862,0 27.008,0 19.098,6 26.810,5 \ 
1974}75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 (*) 

Productos Periodos Are a Producción A rea Producción A rea Producción A rea Producción A rea Producción 

CEREALES 
Alpiste 49,7 34,0 44,6 32,8 46,6 39,0 75,0 60;0 60,0 51,0 
Arroz 88,7 316,0 91,1 309,0 96,0 320,0 100,0 310,0 114,0 _326;0 
Avena 1.200,5 327,0 1.341,5 432,9 1.471,0 530,0 1.480,0 570,0 1.545,0 676,0 
Cebada cervecera 419,3 365,0 440,2 447,8 •. 470,0 670,0 430,0 290,0 330,0 4711,0 
Cebada forrajera 530,2 65,0 536,3 74,9 497,0 -90,0 460,0 63,0 431,0 84,0 
Centeno 2.369,8 306,0 2.407,6 273,2 2.300,0 330,0 2.140,0 170,0 1.722,0 210,0 
Maíz 3.871,0 7 .700,0 3.696,0 5.855,0 2.980,0 8.300,0 3.100,0 9.700,0 3.300,0 9.000,0 
Mijo 278,0 200,0 319,2 293,7 350,0 340,0 340,0 330,0 346,0 323,0 
Sorgo Granifero 2.601,8 4.830,0 2.357,8 5.060,0 2.780,0 6.600,0 2.650,0 7.200,0 2.533,0 6.500,0 
Trigo 5.183,0 5.970,0 5.753,0 8.570,0 7.192,0 11.000,0 4.600,0 5.300,0 5.230,0 8.100,0 

TOTALES 16.592,0 20.113,0 16.987,3 21.349,3 18.182,6 28.219,0 15.375,0 23.993,0 15.611,0 25.740,0 

OLEAGINOSOS 
Girasol 1.196,0 732,0 1.411,1 1.085.0 1.460,0 900,0 2.200,0 1.600,0 1.760,0 1.350,0 
Lino 520,0 380,7 471,4 377,0 722,0 617,0 950,0 810,0 893,0 600,0 
Maní sin cáscara 383,2 375,2 335;0 236,5 370,0 420,0 452,0 260,0 400,0 480,0 
Soja 369,5 485,0 442,5 695,0 710,0 1.400,0 . 1.200,0 2.500,0 1.675,0 3.800,0 

TOTALES 2.468,7 1.972,9 2.660,0 2.393,5 3.262,0 3.337,0 4.802,0 5.170,0 4.728,0 6.230,0 

TOTAL GRANOS 19.060,7 22.085,9 19.647,3 23.742,8 21.444,6 31.556,0 20.177,0 29.163,0 20.339,0 31.970,0 

(•) Cifras provisionales. 
Secretaria de Agricultura. 
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Merece una cita especial la im

portancia de la evolución de los 

granos oleaginosos, cuya produc-

' ción llega en el año 1978/79 a 
6.230.000 toneladas, excediendo 
apreciablemente a las cifras de 
las campañas anteriores. Se des
taca también, dentro de los olea
ginosos, el avance logrado por la 
producción de soja, que en este 

año creció en más del 50 % con 
relación al anterior. · 

/ 

Los aumentos registrados en la 
producción de granos son un cla
ro resultado del aumento de los 
rendimientos unitarios, dado que 
las áreas no registran en los diez 
año3 considerados variaciof'le::; 
significativas. Lo expresado lo 
muestra el cuadro Nº 2, que 
describe para dicho período las 
área::; sembradas, la prqducción 
y los rendimientos unitario::;. 

Estos aumentos en los rendi
mientJs -materia sobre la que 

. se volverá más adelante- son 
e1 resultado de un exitoso traba
jo genético de criadores y semi
llero:; en el logro de. variedades 
e híbridos de m.ayor productivi
dad, mancomunado al avance 
registrado en la técnica de la 
maquinaria agrkola y en la co
rrecta utilización de los agroquí
micos y fundamentalmente obra 
de lo::; productores agropecua
rios, quiénes han sabido incor
porar estos avances técnicos jun
to a la extensión y experimenta
ción de los técnicos agrícolas. 

Los aumentos en la producción 
se han reflejado en una mayor 
participación del país en los mer
cados mundiales. Del análisis del 
cuadro Nº 3 se desprende el no
table incremento experimentado 
en el porcentaje exportado de la 
producción de cereales y oleagi
nosos. El mismo pasó del 38,3%, 
promedio del quinquenio 1972/ 
76, al 52,5 %, promedio del trie
nio 1977 /79. En términos físicos 

1.000 

500 

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS DE GRANOS 

1969/70 A 1978/79 
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CUADRO Ne:> 3 
, PORCENTAJE EXPORTADO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

DE CEREALES Y OLEAGINOSOS (1) 

.Campanas 
Producción 

{miles. de t) 

1969/70 24.182,t 
1970/71 22.768,3 
1971 /72 16.767,2 
1972173 . 27.008,0 
1973/74 26.810,5 
1974/75. 22.085,9 
1975/76 23.742,8 
1976/77 31.556,0: 
1977 /78 29.163,11 
1978í79 31.970,ll 

Exportación 
(miles de t) 

10.031,8 
9.551,5 
5.647,4 

10.015,1 
11.066,3 
8.176,7 

10.050,9 
16.692,9 
15.324,4 
16.659,6 

Porcentaje 
Exportado 

41,5 
41,9 
33,5 
37 ,1 
41,3 
37,0 
42,3 
52,9 
52,6 
52,1 
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LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO 
Y LA PARTICIPACÍON EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 
DEL PAIS <1970-1978) 

Participación porcentual 

4.000 80 

3.000 70 

2.000 60 

1970 71 72 73 74 75 76 77 

CUADRO NI? 4 
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN 
AGROPECUARIO EN. EL TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES DEL PAIS 

AÑOS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

EXPORTACIONÉS DE ORIGEN 
AGROPECUARIO 

VALOR 
(millones de u$s) 

1.540,8 
1.489,1 
1.615,5 
2.615,9 
3.015,5 
2.278,6 
3.066,9 
4.237,5 
4.935,2 

PARTICIPACION 
(en %) 

86,9 
85,6 
84,4 
80,1 
76,7 
76,9 
78,3 
75,0 
77,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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se pasó de casi 9 millones de to
neladas de granos exportados a 
16 millones {de los cuales 13,5 
millones de toneladas correspon
den a granos para consumo hu
mano) en los últimos tres años, 
de lo cual resulta al final del de
cenio un crecimiento del 66,1 %. 

En cuanto a la participación 
que tienen las exportaciones de 
origen agropecuario en el total 
de las exportaciones del país, 
puede apuntarse que tal partici
pación no registró variaciones de 

·importancia en el trienio de que 
se trata, luego de la declinación 
operada a partir de 1974. En 
cambio, merece destacarse el 
crecimiento en el valor de las 
exportaciones: medidas en dóla
res corrientes, éstas, durante el 
trienio 1976/78 aumentan en 85% 
respecto del quinquenio 1971/75. 
Lo señalado está claramente 
ilustrado en el cuadro NI? 4 y el 
gráfico que acompaña a éste. 

Conclusiones parecidas a las 
que se han mencionado con re
lación a los aspectos antes des
criptos resultan de la observa
ción de la trayectoria del PBI del 

\ 
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ALGODON 
ESTADISTICA RETROSPECTIVA - TOTALES DEL PAIS 

SUPERFICIE Rto; kg. PRODUCCION 

Período Hectáreas bruto/ha Toneladas 

Cultivada No cosechada Cosechada• cosechada Bruto Fibra 

Promedio 
1973/74 - 1977 /78 533.540 30.000 .. 503.540 1.049 528.080 163.760 

·. 1968/69 - 1977 /78 492.610 32.813 459.797. 971 446.630 137.230 
Año 

~ 

'- ' 
1968/69 435.700 29.800 405.900 903 366.500 112.400 
1969/70 463.600 11.500 452.1.00 1.013 '. 458.200 144.900 
1970/71 388:200 21.430 366.770 777 285.000 84.100 
1971 /72 435.400 37.000 398.400 733 292.200 87.300 
1972/73 535.500 78.400 457.100 929 424.000 124.800 
1973/74 557.500 83.500 474.000 883 418 . .000 127.300 

r 1974/75 . ,513.200 8.100 505.100 1.071 541.000 171.700 
1975/76 433.000 19.400 413.600 1.077 445.000 139.500 
1976/77 543.000 25.000 ·518.000 1.008 .522.000 160.000 
1977 /78 (*) 621.000 14.000 607.000 1.176 714.000 220.300 
1978/79 (*) 700.000 33.000 667.000 699 466.000 140.000 

. (*) Cifras provisionales. 

. 
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PRODUCTOS 

ALFALFA 

ALGODON 

ARROZ 

AVENA 

CAf:.IA DE AZUCAA 

GIRASOL 

LINO (SEMILLA) 

LUPULO 

MAIZ 

MANI 

SORGO GRANIFERO 

PAPA SEMITARDIA 

TE 

TRIGO 

CIRUELA 

DURAZNO 

MANDARINA 

MANZANA 

NARANJA 

PERA 

UVA 
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PERIODOS DE SIEMBRA Y COSECHA 

PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 

COADOBA 

SANTA FE 

CHACO 

CORRIENTES 

ENTRE AIOS 

BUENOS AIRES 

ENTRE RIOS 

TUCUMAN 

JUJUY 

SALTA 

BUENOS AIRES 

SANTA FE 

BUENOS AIRES --· 
ENTRE AIOS -
R!O NEGRO --

BUENOS AIRES 

COROOBA 

SANTA FE 

ENTRE RIOS 

COADOBA -
SANTA FE 

COADOBA 

BUENOS AIRES 

MENOOZA 

CORRIENTES 

MISIONES 

BUENOS, AIRES 

COADOBA 

LA PAMPA -
SANTA FE 

BUENOS AIRES 

MENDOZA --
BUENOS AIRES 

MENDOZA 

SANTA FE 

ENTRE AIOS 

CORRIENTES 

AIO NEGRO --=-
MENDOZA 

CORRIENTES 

ENTRE RIOS 

MISIONES 

RIO NEGRO --
MENDOZA 

MENDOZA 

SAN JUAN 

- SIEMBRA ~ COSECHA 

-.......... 

_...., --

-~ -=-------
-~ 

' 

' 
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sector agropecuario. Este, luego 

de la caída del año 1975, inicia 

en 1976 una sostenida tendencia 

ascendente, cuyas tasas de cre

cimiento _con relación a los años 

inmediato~. anteriores fueron las 

siguientes: 1976: 5,7; 1977: 3;9 y 

1978: 0,6. Comparando el primer 

semestre de 1979 con su similar -

de 1978, la tasa de crecimiento 

fue del 6,7 %. 

™ l!m fil!JíJ©il t;.i' ~~s.!1.!.l~'-:1 

PARTICIPACION DEL PBI DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EN EL PBI DEL PAIS (1971-1979) 

En millones de $ a ·precios 
de 1960 

Participación porcent~al 
15 

2.500 14 
I 

,/ i 

13 __,__---!' // ' 
2.000· VALOR 

1.500 

1 _,/1-------- _______ _¡!:/ 

PARTICIPACION 1 ,' 1 

1 i 1(%) ,/ 1 ' ------- ---------:---------r-------:· 

12 

11 

1.000 "==-='=-=----'-~---L.--.i---i-----i.-~<=-----J--..,,,,,,..__, 10 
1971 72 1 73 74 75 76 77 78 79 m Años 

En cuanto a la participación 

del PBI agropecuario en el PBI 

total -que también se muestra 

en el cuadro N9 5 y el gráfico 

respectivo- cabe seña!ar asi

mismo una tendencia ascenden

te. De un nivel de alrededor del 

11 % entre 1971 y 1975, ~se pasó 
a un 12 % en los 3 años siguien

tes y en 1979, de mantenerse ·la 

tendencia del primer semestre, 

esa participación aumentaría al 

14 %. 

PRODUCCION GANADERA 

r El comportamiento de la producción pecuaria .ha seguido una tendencia que marca diferencias con la de 
la producción agrícola, pero si se tienen en cuenta los tres últimos años, esa producción se armoniza 
en gran medida con lo ocurrido con la agrícola. -

En el cuadro N9 6, se muestra 1977. Como surge del mismo, los 
la evolución de la existencia ga- tres ganados abarcados, han ob-
nadera, en función de los cen- servado un comportamiento dis-
sos llevados a cabo desde 1937 a tinto. Mientras que por un lado,· 

. 
la existencia de vacunos casi se 
duplicó en el período analizado, 
pasando de 33 millones de cabe
zas en 1937 a 61 millones en 
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1977, por el otro, el número de 

cabezas ovinas disminuyó un 

21 % en el mismo período, ubi

cándose éñ el último censo rea
lizado, en 34,5 millones de ca

bezas. Por último la existencia 

de porcinos, aunque en menor 

proporción que la de los lanares, 

también ha decrecido, pasando 

de casi 4 millones de cabezas 

existentes en 1937 a algo más 

de 3,5 millones en 1977. 

LOCALIZACION DE 
LA PRODUCCION 

En el cuadro W? 7, se muestra 

la distribución de la existencia 

ganadera, entre las distintas pro

vincias. Del mismo surge que un 

65 % del ganado vacuno y un 

75 % del porcino se hallan .con

centrados en las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe, mientras que en la Zona Pa

tagónica y las provincias de Río 
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N.egro y Neuquén, se hallan lo

calizados; casi la mitad de los 

lanares. 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

Por su parte en el cuadro Nº 8 

se muestra la evolución seguida 

por la faena de ganado, en el 

período 1968 a 1978. Del mismo, 

surge u~ moderado crecimiento 

en la fa'ena de vacunos para la, 

totalidad del período; acentuado 

en los últimos años; una leve 

caída en la faena de ovinos, con 
signos de haberse ~stabilizado 

.~,. . 

'/ 

hacia el final del período y una \ 
relativa regularidad en la faena 

de porcinos. 

-~ 
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CONS~llJIERACIONES 
SOB·RIE IEl _PROGRAMA IECONOM~CO 

DIE ~975 
V Sll.JJS rEFIECTOS 

SOlBflE El SECTOR AGROPIEC«.JJAfUO 
El programa económico pues

to en ejecución a principios de 
abril de 1976 modificó en forma 
sustancial la política llevada a 
cabo hasta entonces respecto 
del sector agropecuario y es res
ponsable del pnoceso que se ha 

nes cuantitativas para las expor
taciones en múltiples rubros. 

Jvenido describiendo en los pun
' tos anteriores. 

Un rápido resumen de .. las re
formas introducidas en el cam
po institucional con una directa 
proyección sob're la economía 

en primer término, que la refor
ma de mayor significación ha si
do la progresiva liberación del 
comercio exterior, lograda a tra
vés de la eliminación de los im
puestos a las exportaciones y la 
eliminación de las restricciones 
cuantitativas a las ventas de pro
ductos nacionales al exterior. De
be tenerse en cuenta que el pre
supuesto de marzo de 1976 pre
veía gravámenes del 56 % para 
los cereales y oleaginosos, así 
como prohibiciones y limitacio-

Por su parte, la política cam
biaria con la reducción progre
siva de los tipos diferenciales 
de cambio, hasta finalizar en un 
solo tipo de cambio a fines de 
1976, multiplicó los efectos favo
rables de aquella liberación. 

, agropecuaria, permite concluir, 

A su vez, la reforma al régi
men de la comercialización de 
los granos posibilitó la colocación 
en el exterior, en forma ordena
da, de las tres cosechas más 
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importantes de la historia argen
tina, mediante un mejor apro
vechamiento de la capacidad 
de almacenaje, coo.rdinando los 
transportes internos y el maríti
mo. Al mismo tiempo, se perfec
cionó el régimen de pagos y se 
estab!ecieron nuevos instrumen
tos para comercializar en mejo
res condiciones la producción. 

Como se desprende del análi
sis de los hecho3 que se han 
descripto en la primera p::irte de 
esta nota, en materia agraria la 
República Argentina ha superado 
un largo período de estancamien
to, o de muy bajas tasas de· cre
cimiento, para ingresar en una 
etapa de fuerte expansión. 

Los resultados de la política 
aplicada no demoraron en dar 
frutos: la evolución del agro, ne
tamente positiva, tanto desoe el 
punto de vista de la producción 
global como a través de la de 
sus sectores más importantes, se 
revela más terminante en el or
den del comercio mundial, don
de el país incrementó fuertemen
te su participación en forma más 

acentuada que la de sus princi
pales competidores. 

Así, la participación argentina 
en el comercio mundial de ce
reales que llegó a ser de un 5 % 
en 1974/75, se estima para la 
presente campaña en un 9 %, 
habiéndose elevado de un 6 %, 
promedio de las campañas 1973/ 

· 74-1975/76, a un 9,4 %, promedio 
de las campañas 1976/77-1978/79. 

Esto también se observa en el 
caso de los oleaginosos, aunque 
en forma más significativa, ya 
que como se comentó, el incre
mento de producción ha sido 
mayor. 

La participación argentina en 
el volumen de exportación de 
aceites y semillas oleaginosas 
(en equivalente aceite) que se 
había reducido a un 1, 4% en 
1974/75 sería en la actual cam
paña de un 7 %, pasando de uri 
1,8 % promedio del período 
1973/74-1975/76 a un 6,8 % pro
medio del período 1976/77-1978/ 
1979. 

En materia de lanas, las expor
taciones aumentaron de 57 millo
nes de dólares en 1975 a 254 mi-

CUADRO N9 9 

llones estimados para 1978; y en 
volúmenes, de 103.000 toneladas 
a 163.000 toneladas. 

En cuanto a otras exportacio-
nes de gran significación, como / 
las de frutas, cabe destacar que 
aumentaron de 110 millones de 
dólares a 215 millones de dóla-
res entre 1975 y 1978. 

Esta expansión del sector pri
mario no se ha producido sin un 
paralelo desarrollo del sector 
industrial elaborador de las ma
terias primas agrarias, lo que 
puede percibirse claramente a 
través del crecimiento de las ex
portaciones de productos prima-
rios elaborados. En efecto, el va-
lor de las exportaciones de estos 
productos aumentó 14,7 % en \ 
1976 respecto de 1975, 84,4 % en 
1977 respecto de 1976 y 111,5 % 
en 1978 respecto de 1977. 

También debe señalarse el sal
to espectawlar que ha dado 
el país como productor de ali
mentos, debido a la gran trans
formación tecnológica que se 
viene operando en el agro, espe
cialmente en los últimos años. 

Por la importancia de esta ma-
teria se estima de interés incluir 
dos cuadros estadísticos. El N9 9 
muestra, para el último decenio, 
la evolución de los rendimientos 
de los principales granos; mien-
tras que el N9 10 consigna, para 
los cuatro granos principales, los 
aumentos anuales medios de los 1 
rendimientos en los principales 
países productores. 

El rendimiento promedio de 
trigo está creciendo, anualmen
te, a razón de 47 \<.g/ha. por año, 
superando a los más importan-

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CEREALES Y OLEAGINOSOS 
(En kilogramos por hectárea cosechada) 

Campaña Trigo Maíz Sorgo Avena Cebada Centeno Mijo Girasol Lino Maní 
granífero cervecera Soja 

1969/70 1.352 2.330 2.040 1.298 1.270 7l4 952 846 809 780 1.032 
1970/71 1.329 2.443 2.085 1.201 l.034 502 1.2Q9 632 816 876 1.624 
1971 /72 1.267 1.862 1.663 1.331 1.177 592 907 644 700 600 1.143 
1972/73 1.591 2.721 2.328 1.420 1.541 924 1.144 658 748 813 1.732 
1973/74 1.657 2.840 2.539 1.422 1.520 934 1.098 815 762 589 1.4401" 
1974/75 1.410 2.508 2.493 1.159 1.203 817 1.029 728 761 736 1.363 
1975/76 . 1.626 2.117 2.758 1.282 1.207 912 1.274 862 845 766 1.603 
1976/77 1.711 3.278 2.776 1.384 1.627 971 1.333 733 915 1;144 2.121 
1977 /78 1.355 3.647 3.194 1.326 1.160 708 1.353 800 916 607 2.174 
1978/79 1.729 3.107 3.033 1.352 1.632 808 1.303 918 734 1.198 2.346 
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tes productores; en soja, el cre
cimiento es a razón de 110 kg/ha. 
por año, cifra que sobrepasa a 

/ 
la del resto de los países. En 
maíz y sorgo gran ífero, los i ncre
mentos en el rendimiento prome-
dio están a la vanguardia de 
los principales competidores del 
país. 

Respecto de la producción por 
hectárea, comparando calidades 
similares de trigo, Estados Uni
dos tiene un nivel de 1.800 kg/ha; 
Canadá, 1.786 kg/ha; la Argenti
na, 1.517 kg/ha; Rusia, 1.476 kg/ 
ha y Australia, 1.184 kg/ha; y, en 
soja, rendimientos de 2.300 kg/ 
ha compiten con los más altos 
del mundo, superando a los Es
tados Unidos, que es el princi
pal productor y exportador de es
te oleaginoso. 

~ 
Es muy satisfactorio, también, 

haber pasado a ser el segundo 
país productor de proteínas por 
habitante, junto con Canadá y 
después de los Estados Unidos. 
En efecto, Estados Unidos pro
duce 203 kg de proteínas por ha
bitante, Canadá y la República 
Argentina, 160 kg; luego siguen 
Australia con 141, Nueva Zelan
dia con 86, y Rusia con 71 kg. 

Estos resultados se han obte
nido por medio. de un sistema de 
producción donde es menor la 
dependencia hacia los derivados 
del petróleo, ya que es la gana
dería vacuna la que ha permiti
do mantener y sostener los ni
veles de fertilidad de nuestros 

~suelos. 

CONSH}ERACIONES FINALES 

Al utilizar Ja metodología in
ternacional para evaluar los ni
veles de producción, se han 

CUADRO NC? 10 

AUMENTOS ANUALES PROMEDIOS EN LOS 
RENDIMIENTOS UNITARIOS DE TRIGO, MAIZ, SORGO 
Y SOJA EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

(Período 1968/69 -1977 /78 - Kg por ha) 

País Trigo Maíz Sorgo Soja 

Argentina 47,52 136,57 132,07 110,70 
Canadá 29,55 
EE.UU. 0,16 49,37 -4,24 6,12 
URSS 8,40 55,57 
China 40,36 38,18 13,55 
India 26,64 7,32 12,32 
Australia -6,13 
México -3,45 4,24 
Brasil 32,05 81,22 
Sudáfrica 66,18 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Agricultura 
de los EE.UU. 

mencionado granos, carnes y 
lanas, pero esto no quiere decir 
que se olvide el significado de 
producciones de gran importan
cia .general o regional como 

aves, leche, frutas, algodón (Ver 
pág. 51), tabaco, hortalizas, 
etcétera, que aumentan o po
drían aumentar los saldos expor
tables y permiten a la Argentina 
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ofrecer al mundo una gran diver
sidad de bienes. 

La agricultura, que se ha mos
trado al mundo como sinónimo 
de eficiencia en la utilización de 
la energía, tiene en la estructu
ra de tenencia de la tierra fuer
tes principios filosóficos que la 
fundamentan y a cuyos resulta
dos hay que remitirnos. Año a 
año las naciones que han traza
do el desarrollo rural con políti
cas distribucionistas que afectan 
la estabilidad jurídica del pro
ductor y la propiedad privada, 
aumentan su dependencia ali
mentaria hacia países con es
tructuras similares a las argen
tinas. Es por ello que se ha ele
gido, como país exportador de 
alimentos, el sistema donde el 
gran motor es el hombre que 
emplea su libertad para combi
nar los factores de producción: 
la tierra, el capital, el trabajo y 
la tecnología. 

Existe además el propósito 
de mantener el actual ritmo de 
crecimiento en los rendimientos 
de todos los cultivos, para lo 
cual se ha elaborado un nuevo 
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enfoque de la poi ítica tecnoló
gica nacional con el apoyo de 
todas las provincias y con la co
laboración de las instituciones 
oficiales y privadas que han 
trabajado en su elaboración. 

Se está fortaleciendo y mejo
rando toda la mecánica de ex
tensión para que puedan llegar 
al productor, lo más rápido po
sible, los hallazgos científicos 
y tecno!ógicos, como así tam
bién impulsando los estudios de 
los recursos naturales, para evi
tar su destrucción por erosión o 
contaminación. 

Es conocida .Ja negativa inci
dencia en la rentabilidad agro
pecuaria de los costos de co
mercialización y transporte; pe
ro también aquí debe destacar
se otro éxito argentino, ya que 
se ha pasado de 1 millón de to
neladas mensµales que era el 
límite en 1976, a casi 3 millones 
de toneladas que se embarcaron 
en el pasado mes de junio, lo 
que coloca a la Argentina en se
gundo lugat con respecto a la 
éapacidad de embarque men
sual, después de los Estados 

Unidos, y superando a Canadá 
y Australia, con lo cual se com
plementa el proceso de pasar 
de los 23 millones de toneladas 
promedio anteriores de produc- ¡11 

ción a los 30 millones de pro
medio actuales. Pero es necesa-
rio prever los 50 ó 60 millones 
de toneladas que deberán pro
ducirse en los años venideros, 
lo que implicará aumentar la es
tructL:ra de silos y elevadores, 
para cuyo logro se ha resuelto 
autorizar legalmente a la activi-
dad privada para que actúe en 
dicha materia, aumentando la 
capacidad de almacenamiento y 
embarque y agilizando y optimi
zando el sistema. 

También está en marcha un \ 
esfuerzo por ampliar las fronte-
ras agropecuarias con sentido 
económico y ecológico, incorpo
rando nuevas tierras a la produc
ción. Se está elaborando un pro
yecto de ley que, a través de 
las desgravaciones impositivas, 
permita transferir recursos ha-
cia el sector agropecuario de las 
zonas marginales. Con este sa
crificio fiscal, el gobierno trata-
rá que continúe la ampliación 
de las fronteras agropecuarias. 

En suma: la República Argen-
tina es el segundo productor de 
proteínas por habitante; el se
gundo país con capacidad de em
barque en granos; ha alcanzado ~ 
la cifra record de 32 millones de 
toneladas de cereales y o!eagi
nosos; se sitúa en los primeros 
lugares con respecto a cabezas 
de ganado por persona; y pasó 
de producir 900 kg a 1.200 kg de 
granos por habitante y por año, 
ocupando el cuarto lugar en el 
mundo. Las exportaciones argen
tinas de alimentos han pasado 
de 36 billones de kilo-calorías a 
50 billones anuales de las mis-
mas en los últimos tres años, 
con lo cual el país está dando 
al mundo las calorías necesarias 
para que 250 millones de perso-
nas pasen del hambre y la ma-
la nutrición, a la dieta normal 
requerida por el hombre, y si """' 
continúa este proceso, la Repú- "\ 
blica Argentina se proyectará a 
una meta próxima a aumentar 
ese número hasta 500 millones 
de personas o sea 16 por cada 
habitante. 



' 

I 

ZONAS DE CULTIVO DE SORGO 

REFERENCIAS 
- Sub-región Centra 1 

11 - Sub-región Pampeana semiárida 
111 - Sub-región Pampeana húmeda 
IV - Sub-región Mesopotámica 
V _;_ Sub-región Chaqueña 

VI - Sub-región del noroeste 
¡g. 

¡ 

ZONAS DE CULTIVO DE TRIGO 
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La base de la producción agropecuaria argen

tina no es una producción de mera subsistencia 

como existe en otros países del mundo. Se pro

duce fundamentalmente para el mercado interno 

y para la exportación. 

Corresponde señalar fa importancia del sector 

como mayor proveedor de los sectores exporta

bles. Y cuando se debate el problema de la esca

sez alimentaria del mundo, como uno, de los ma

yores que afrontará la humanid.ad en los próximos 

años, es neéesario considerar la posición privi.le

giada del país cuya capacidad productora de ali

mentos puede aumentarse sustancialmente. Por 

ello la poi ítica agropecuaria se encara en base 

a d.os premisas: 

1<?) El mundo necesita alimentos y materias pri

mas agropecuarias en cantidades crecientes. 
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2<?) La Argentina tiene un potencial productivo 

enorme que la capacita para producir, en exceso . 

de su consumo interno, varias veces sus saldos 
actuales. 

Por tanto, así como se considera .el incremento 

sustancial ·de la producción agropecuaria, tanto 

en sus cereales, oleaginosos, frutas, etc., cuanto 

en productos cárneos, también se busca acrecen

tar la industrialización de los mismos, que es uno 

de los sectores más interesantes y que aún no 

est~n suficientemente explotados en el país. 

Para tener una idea cierta de la importancia 

de la elaboración de alimentos, previamente es 

necesario conocer la estructura global de la indus

tria y dentro de ella el rol que le cabe a aquel 

sector. 



' 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

EL SECTOR 
INDUSTRIAL 
EN LA ARGENTINA 

Estructura 

El sector industrial argentino participa en aproxi
madamente un 36 % del Producto Bruto Interno~ 

Este porcentaje se ha mantenido prácticamente 
constante a lo largo de la última década, antes 

I de la cual se observa una participación progre
. sivamente creciente a p·artir· de los comienzos de 

este siglo. 

En la actualidad, el valor agregado por la In
,,. dustria Manufacturera es de aproximadamente 

unos 30.000 millones de dólares anuales· y este 

PARTICIPACION DE CADA UNO 
DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
EN EL VALOR AGREGADO POR LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Promedio 1970/1979 

(en porcentajes) 

1 Alimentos, bebidas, tabaco 
2 Textiles, vesti.do, cuero 
3 Madera y muebles 
4 Papel, imprenta, editoriales 
5 Químicos y otros 
6 Minerales no metálicos 
7 Industrias metálicas básicas 
8 Maquinaria y equipo 
9 Otras industrias manufactureras 

15,9% 
11,6% 

1,2% 
4,2% 

19,6% 
4,1 % 
6,1 % . 

33,4% 
3,9% 

secfor c;>cupa cerca del 25 % de la población 
económicamente activa. 

Como síntesis global puede decirse que· 1a Re
pública Argentina, entre muchos otros bienes e 
insumos industriales, produce· actualmente: 

Petróleo: 26 millones de mJ 

Acido sulfúrico: 250 mil toneladas 

Pastas celulósicas: 325 mil toneladas 

Energía eléctrica: 29 mil MWH 

Cemento portland: 6 millones de toneladas 

Hierro primario: 1,8. millones de toneladas 

Acero crudo: 2,8 millones de toneladas 

Laminados: 2,8 millones de toneladas 

Automotores: 250 mil unidades 

Televisores: 260 mil unidades 

Heladeras: 220 mil unidades 

En el comercio exterior 
0

de exportación la in
dustria productora de bienes no tradicionales par
ticipa con cerca de un 30 %, lo que la constituye 
en una importante proveedora de divisas para 
el país. 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN El 

PRODUCTO BRUTO INTERNO • 1900 -1978 
(en porcentajes) 

' Año 
Industria 

Manufacturera 
Sector 

Agropecuario 

1900 

' 1910 

1920 

1930· 

1940 

1950 

1960 

1970 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

19,5 

21,8 

20,8 

25,l 

27,8 

27,9 

31,1 

35,7 

37,8 

37,6 

36,7 

36,8 

35,4 

35,5 

27,0 

30,0 

27,6 

25,9 

18,8 

16,4 

13,9. 

12,0 

12,0 

12,7 

12,6 

13;2 
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antecedentes 
del desarrollo 

E.1 desarrollo industrial argentino, alcanzado con 
mayor intensidad a partir de la década de 1930, se 
caracterizó por estar ·enmarcado dentro de una 
política .económica de tipo proteccionista, con una 
importante participación del Estado en las activi
dades productivas y con 'un criterio de economía 
cerrada. El objetivo implícito en materia industrial 
se basaba en un esquema de sustitución de im
portaciones, tendiente hacia un progresivo auto
abastecimiento industrial. 

Esta orientación económica se consolidó a .par
tir de la segunda mitad de la década de 1940 y 
con algunos matices se mantuvo hasta principio.:; 
de 1976, cuando se inicia un progresivo y franco 
proceso de apertura de la economía én el que 
entra a tomar especial gravitación el comercio 
exterior. 

El resultado de las políticas vigentes hasta 1976 
ha sido el establecimiento de un gran sector in
dustrial, sumamente diversificado y con excelen
tes perspectivas y potencialidades, pero evidente
mente vulnerable, lo que lo hace débil para en
frentar la competencia y cuya productividad dista 
de ser óptima. 

Para quebrar esta situación de vulnerabilidad y 

provocar el crecimiento sano y sostenido del sec

tor, se han implementado e implementarán una 

serie de medidas que se enmarcan dentro del 

propósito de una gradual apertura de la economía 

hacia los mercados externos, con el objeto de 

provocar un aumento de la productividad de la 

industria. 

la actual coyuntura 

El proceso brevemente descripto en el punto 

cnterior y el paso de una economía cerrada a una 

de mayor apertura, unido a otra serie de medidas 

implementadas a efectos de sanear la economía, 

han provocado la necesidad de un reacomoda

miento general del sector industrial a las nueva.:; 

condiciones, en lo que hace a una mayor compe

tencia y consiguientemente a una mayor eficien

cia en la producción y comercialización. 
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Planta procesadora de frutas en Mendoza. 

Las cifras macroeconómicas muestran clara
mente una recuperación de la actividad econó
mica y particularmente de la actividad industrial 
que se verifica a partir del primer semestre de 
1979, donde el sector de la industria manufactu
rera .ha experimentado tasas de crecimiento su
periores al resto de los sectores de la economía, 
con un 14,6 % respecto al mismo período del año 
anterior, contra un crecimiento del 11,l % para 
todo el Producto Bruto Interno en el mismo pe
ríodo. 

La recuperación ha alcanzado a todos los sec
tores que componen la Industria Manufacturera, 

con tasas de crecimiento que varían entre el 1,2 % " 
para las industrias de Alimentos, Bebidas y Ta-
baco, y un importante 24,6 % para las Industrias 
Metálicas Básicas. 

Los sectores que en el primer semestre de este 



' 
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año experimentaron crecimientos superiores al 
promedio de la industria fueron: 

Industrias Metálicas Básicas 

Maquinarias y Equipos 

Químicos y Otros 

Papel, Imprenta y Editoriales 

24,6% 

21,0% 

15,8 % 

14,8% 

Los crecimientos inferiores al promedio fueron: 

Alimentos, Bebidas y Tabacq 1,2% 

Minerales No Metálicos 5,4% 

Madera y Muebles il,l % 

Textil, Vestido y Cuero 11,7 % 

EVOLUCION DEL 
PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL 

(En millones de pesos a precios de 1960) 

Años Años 

1970 4977,9 '1975 6342,9 
1971 5458,5 1976 6058,9 : 
1972 5783,9 1977 6313,7 
1973 6151,6 1978 5812,0 
1974 6526,0 1979 (*) 6195,5 

(*) 1 semestre anua'iizado. Fuente: Banco Central. 

En valores absolutos, el Producto Bruto Indus
trial se encontraba al finalizar el primer semestre 

aún en 2,5 % por debajo del primer semestre de 
1975. No obstante. los s~ctores de Maquinarias y 
Equipos, Químicos y Otros y Papel, Imprenta y 
Editoriales, presentaron records de Valor Agre
gado en el primer semestre. 

En lo que respecta a la radicación de indus
trias se puede afirmar que se ha iniciado un 
franco proceso de instalación de nuevos proyec
tos industriales. Esto ha sido posible no solo por 

MONTO DE LAS INVERSIONES APROBADAS EN 
PROYECTOS INDUSTRIALES PROMOCIONALES 

i 
1f 

1 

11 
!: 
¡I 

!/ 
j¡ 

la agilización de los trámites correspondientes, 
sino también por la reapertura de las fuentes cre
diticias internacionales, por la reorganización y 
fuerte capitalización del Banco Nacional de De
s<Jrrollo, por la reestructuración del sistema fi
nanciero que permite la correcta canalización del 
ahorro hacia la ·inversión productiva y por el sa
neamiento de la economía en general. 



Uesde 1976 hasta 1978 se han aprobado inver

siónes por casi 3.000 millones de dólares, frente 

a un total de 1.950 millones de dólares para el 

período 1958-1975. Es decir, que en tres años se 

han aprobado inversiones por un monto superior 

en un 53 % al total de los 17 años anteriores. 

La recuperación de la actividad se verifica ade

más en las cifras de producción de las principa

les ramas industriales las que, en términos gene

rales, muestran una apreciable recuperación desde 

principios de 1979, recuperación que se manifiesta· 

asimismo en otros indicadores de la actividad in
dustrial. 

principales 
regímenes vigentes 

Promoción Industrial: En 1977 fue sancionada y 

promulgada la Ley Nº 21.608 de Promoción Indus

trial, que reemp 1azó a la Ley Nº 20.560 y, poste
riormente se la reglamentó mediante el Decreto 

N9 2.541/77 en el que se disponen las normas 
a las que deberán adecuarse los decretos que 

establezcan regímenes sectoriales, regionales y 
especiales. 

El régimen establecido por la ley, comprende 

a las nuevas instalaciones industriales y a la am
pliación, mcdern ización, especia 1 ización, integra
ción, fusión y reestructuración. 

Los regímenes regionales determinan. la promo
ción de las distintas áreas geográficas que com
ponen el país y tienen especialmente en cuenta 

sus distancias con relªción a los centros consu
midores y proveedores, como así también otros 
factores socio-económicos que hacen a la locali
zación de las actividades industriales, a fin de 

procurar el crecimiento equilibrado del país. 

Los regímenes sectoriales establecen la pro
moción de determinados sectores industriales ta
les como la petroquímica, siderurgia, celulosa y 
papel. Mediante este sistema se han aprobado o 
se encuentran en etapa de aprobación importan
tes proyectos de magnitud considerable,· que ha
cen al desarrollo de los sectores básicos de la 
economía. 

Régimen arancelario: Mediante la Resolución 
1.634/78 del Ministerio de Economía se produjo la 
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reforma del sistema arancelario vigente en el país 

hasta ese momento. Esta reforma constituyó una 

de las herramientas de política económica más 
importantes para la inserción de la industria en 

un esquema de economía abierta, induciendo a 
las empresas, dentro de un marco gradual, a me

jorar sus estructuras productivas y su tecnología 
a fin de que en un período de tiempo se encuen

tren en condiciones de competir en el mercado 

interno y en el externo, con el consiguiente apro
vechamiento de las economías de escala. 

El objetivo implícito en esta medida es lograr 
un incremento de la productividad y la correspon

diente mejora de las condiciones socio-económi- ~ 
cas de la industria y los sectores vinculados a ella, 

como así también eliminar las distorsiones que 

las distintas políticas anteriores habían provocado. 
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' Régimen de admisión temporaria: Mediante el 
Decreto N9 2.191/78 se ha implementado un régi
men de admisión temporaria a través del cual se 
podrá aumentar la producción industrial exporta
ble al poder importar, sin recargos, insumos y 
materias primas para ser elaboradas y luego proce
der a exportar el bien final. De este modo se 
abaratan los costos y se posibilita el acceso de 
nuestras empresas, a niveles competitivos, a los 
mercados internacionales de productos. Sin este 
instrumento, esto no sería posible para algunos 

/ rubros, dado el alto costo del insumo nacional. 

Reconversión de la Industria Automotriz: La Ley 
N9 21.932 y sus normas reglamentarias fijan el ré
gimen al que deberá adecuarse la industria auto
motriz a efectos de lograr una reconversión de 
este sector. 

Las normas vigentes hasta la reciente sanc1on 
del nuevo régimen se caracterizaban por una gran 
protección y una marcada integración de elemen
tos de fabricación local; esto, unido a la prohibi
ción de importar automotores, provocó un retraso 
relativo de este sector en lo que hace a los avan
ces productivos. La ley actual prevé un gradual 
adecuamiento de la industria automotriz a con
diciones de mayor eficiencia y competitividad, a 

~ lo que coadyuvará la apertura de la importación r de automotores. 

Inversiones Extranjeras: La legislación argenti
na sobre inversiones extranjeras ofrece a los in
versionistas del exterior condiciones de total igual
dad con las ofrecidas a inversores locales. La ley 
autoriza la realización de inversiones en todos los 
sectores de la economía en forma. de divisas, bie
nes de capital, capitalización de créditos, "know
how" y reinversión d.e utilidades. Las empresas 
extranjeras pueden celebrar convenios de présta
mos y acuerdos de transferencia de tecnología, 
con filiales argentinas. Las empresas locales con 
participación de capital extranjero, pueden plena-Y mente acceder al crédito local. 

Si bien los inversores que inviertan menos de 
5 millones de dólares, no están obligados a inscri
birse en el registro oficial correspondiente, existen 
claras ventajas en hacerlo. Por ejemplo, a los in-

versores que están inscriptos les asiste el derecho 
de remitir la totalidad de sus beneficios (las trans
ferencias que excedan de un 12 % anual del ca
pital extranjero registrado solo pagan un impues
to moderado) y, -asimismo, de repatriar su capital 
aun en el caso de que al tiempo de hacerlo tu
viesen vigencia controles de cambio. 

La actual legislación sobre inversiones extranje
ras fue sancionada en marzo de 1977. El monto 
de inversiones aprobadas en los dos últimos años 
representa un 30 % de aumento sobre la inversión 
existente en el país en aquella fecha. El total de 
inversiones aprobadas durante el período marzo 
1977-marzo 1979 fue de 1.266 millones de dólares. 

Las inversiones aprobadas en los primeros tres 
meses de 1979 representaron el equivalente de 
la mitad de la cifra anual alcanzada en 1978, y 
señalaron un ligero avance sobre el monto total 
de inversiones extranjeras· aprobadas durante el 
transcurso del año 1977. 

Transferencia de Tecnología: La transferencia 
de tecnología extranjera se rige por la Ley 21.617, 
cuyo objetivo básico es la incorporacjón, · en las 
condiciones económicas y técnicas más favo.ra
bles, de una permanente corriente de conocimien
tos tecnológicos en beneficio del desarrollo de 
una industria cada vez más eficiente. 

Paralelamente fue creado el Registro Nacional 
de Contratos de Licencias y Transferencia de Tec
nología en cuyo seno los contratos presentados 
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EXPORTACIONES MUNDIALES TOTALES Y DE ALIMENTOS 

1965 • 1976 

Años 

1965 
1S66 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1275 
1976 

Exportaciones 
de Alimentos 

(en millones de 
U$S·FOB) 

(1) 

38.000 
39.006 
39.134 
37.778 
38.984 
44.509 
48.348 
57.584 
83.162 

103.873 
110.429 
115.473 

Exportaciones 
Totales 

(en millones de 
u$s-FOB) 

(2) 

186.400 
204.000 
215.000 
239.000 
273.700 
314.000 
350.900 
417.600 
576.700 
769.100 
787.800 
899.600 

Participación· 
Relativa 

(1/2) 

20,38 
19,12 
18,20 
15,75 
14,24 
14,17 
13,77 
13,78 
14,42 
13,50 
14,01 
12,83 

son objeto de análisis desde los puntos de vista 
clentífico-técnico, económico y jurídico. 

Otros Regímenes: Es objeto de estudio en los 
actuales momentos por parte de los organismos 
competentes del ·Ministerio de Economía, la ela
boración de nuevos regímenes especiales para las 
i11dustrias de tractores, motores a combustión in
terna y maquinaria vial, dentro de las pautas ge
nerales de una mínima intervención del Estado, 
liberación de la importación, flexibilización del 
límite de componentes importados y la tendencia 
hacia una mayar eficiencia y mayor grado de 
competitividad de los sectores involucrados. 

objetivos globales 
en materia industrial 

La apertura de la economía es el mecanismo 
idóneo para lograr la reestructuración y reequipa
rniento de la industria nacional, permitiéndole su
perar las limitaciones del mercado interno y lo
grar la escala óptima de producción, al incorpo
rarse al mercado internacional. 

El pro~eso de reconversión de la industria re
quiere que el Estado participe del mismo, destra
bando la expansión de las empresas con ventajas 
comparativas, facilitando la paulatina reorganiza
ción de las i'ndustrias y manteniendo la gradua
lidad y la prudencia en la apertura de la econo
mía ya que aún el país necesita de una protección 
razonable para sus industrias. 

El crecimiento del sector industrial debe ser 
sano y sostenido, debe asegurar una industria efi
ciente y competitiva a fin de incrementar la pro-
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ductividad del sector y por ende tender a una 
mejor situación socio-econom1ca, que sólo será 
estable si es el resultado de esa mayor produc
tividad. 

En la prox1ma edición de esta revista, se desa
rrollará un panorama sobre otros importantes sec
tores que hacen al desarrollo industrial del país. 

LA INDUSTR~A 
ALIMIENT ARIA 
su participación 

Este sector de la industria manufacturera es 
uno de los más antiguos del país. Representa 
aproximadamente un 18 % de la producción in
dustrial total, produciendo por un valor aproxi
mado a los 7.300 millones de dó!ares anuales. 

Absorbe como materia prima cerca de un tercio 
de la producción agropecuaria nacional. 

Ocupa al 18 % de la mano de obra empleada 
por la industria manufacturera. 

Participa en más de un 25 % en el total de 
las exportaciones argentinas. 

Los rubros de mayor importancia son: Proce
sado de carnes, molinos, panadería, productos 
lácteos, elaboración de azúcar, bebidas, envasado 
y conservación de frutas y legumbres, grasas y 
aceites, elaboración de pescados y otros produc
tos alimenticios diversos. 

Es éste un sector con evidentes ventajas com
parativas para la Argentina, por lo que se encuen
tra ante el desafío de lograr significativos avance.> 
que permitan incorporar nuevas tecnologías y pro
vocar el incremento de sus exportaciones. 

Procesadora de manzanas. 

/ 

\ 



' P~OIOUKClíOS 

I industrialización 
de productos 
ganaderos 

En la actualidad, los adelantos técnicos permi

tP.n producir más carne por animal y por hectá

rea. Al mismo tiempo, la industrialización de los 

productos de la ganadería está adquiriendo una 

mayor diversificación, a la vez que la aplicación 

de tecnologías de avanzada está facilitando un 

mejor aprovechamiento del animal. faenado. De 

esta situación se infiere que los adelantos en la 

industria y en el comercio así como la moderni-

~ 
zación total del sector frigorífico, abren perspec

tivas inmejorables para que la ganadería cumpla 

con su cometido económico. 

MATANZA DE GANADO, PREPARACION Y 
CONSERVACION DE CARNE Y DERIVADOS 

Producción 

En el cuadro N9 2, se muestra la producción 

de carne vacuna, ovina y porcina, en el período 

1968 a 1978 y primer semestre de 1979. Como sur

. ge del mismo, a partir de 16,5 millones de cabe

zas vacunas, de 8,1 millones de cabezas ovinas 

y de 2,4 millones de cabezas porcinas, faenadas 

. en 1978, fueron obtenidas 3.200.000 toneladas de 

Jcarne vacuna, 130.000 toneladas de carne 9vina y 

~ 215.000 toneladas de carne porcina. En cuanto a 

la evolución, como· se puede observar, la produc

ción de carne vacuna ha crecido un 25 %, la por

cina un 18 %, mientras que la carne ovina ha 

caído un 38 %, en el período analizado. 

Envasado de hamburguesas. 

Número de establecimientos, nivel 
· ocupacional y tecnología 

El número de establecimientos que integran la 

actividad, alcanza a 1.900, y el personal ocupado 

por los mismos a alrededor de n.ooo personas. 

En la que se ha definido como lra. etapa (faena 

y preparación de la media res, cuartos y subpro

ductos en verde), intervienen 116 plantas indus

triales tipificadas por la Junta Nacional de Carnes. 

En esta primera parte de la actividad la utiliza

ción de mano de obra es intensiva y puede decir

se que las necesidades de equipamiento son de 

extensión y no de profundidad. 

Se puede prever una necesidad de equipamien

to en empresas más pequeñas, pero este equipa

miento no implica nuevas o modernizadas tecno

logías y puede hacerse con elementos comunes 

de empresas del país que tienen actualmente ca

pacidad ociosa en la fabricación de máquinas e 

instalaciones. 

En la segunda parte del proceso (trozado y pre

paración de cortes y productos para la venta y 

congelado), la mano de obra sigue teniendo un 

papel preponderante sobre la mecanización, lo 

que también puede observarse en otros países. 

En el campo del transporte interno de produc

tos, subproductos y materiales de uso y de em-
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paque y embalaje, es donde existen necesidades 

de equipamiento. 

Para la tercera etapa (ya capital intensivo), las 

necesidades crecen en forma geométrica. Es en 

ella donde la industria frigorífica requiere en cier

ta medida inversiones importantes y apoyo tecno- . 

lógico externo; maquinaria, líneas y técnrcas de 

elaboración de los variados productos cárnicos, 

químicos, industriales, su tratamiento, envasado, 

Cámara frigorífica. A fines 
de siglo la demanda de car
nes se duplicará. 

\ 

etiquetado, presentación, transporte, etc. En su

ma, en esta etapa se necesitan inversiones en 
extensión y en profundidad. 

Localización 

Del valor total producido por esta actividad, más 

del 66 % corresponde a Buenos Aires y Capital 

Feperal, mientras que un 17 % es aportado por 

Santa Fe. Es decir que del total producido en el 

CUADRO N9 1 
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EXP.ORTACION DE LOS MAS IMPORTANTES PRODUJCTO·S CARNICOS, POR PAISES DE DESTINO 
- En toneladas -

P~ís 

Brasil 
R. F. de Alemania 
Reino Unido 
Grecia 
Italia 
Francia 
Israel 
Estados Unidos 
Chile 
Holanda 
R. D. de Alemania 
España 
Resto del mundo 

TOTAL 

VACUNA 
Carne enfriada y congela- OVINA 
da; enlatada; menudencias Carne congelada Y menu-

refrigeradas ciencias refrigeradas 

1978 

65.528 
46.462 
42.807 
39.256 
33.132 
29.917 
22.115 
18.783 
12.219 
14.814 

40.663 
110.537 

539.233 

ler. Sem. 
1979 

45.034 
17.618 
20.035 
18.613 
14.360 
10.533 
13.321 
9.050 
3.077 
8.585 

35 
17.750 
71.200 

247.211 

19ls' 

9.637 

650 
. 1.414 
. 451 

30 

141 

311 
13.289 

25.923 

ler. Sem. 
1979 

26 
7.334 

775 
538 
346 

1.081 

18 

97 
6.469 

, • 16.684 

PORCINA 
Carne congelada y menu

dencias refrigeradas 

1978 

127 

61 
13 

18 
826 
452 
851 

2.348. 

ler. Sem. 
1979 

156 

688 
164 
250 

1.258 

EXTRACTO 
DE 

CARNE 

1978 
ler. Sem. 

1979 

554 
419 

1.310 
151 

107 

168 
695 

3.695 

166 
14 
4 

338 
10 

123 
6 

81 

165 
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país, más del 80 o/; proviene de la denominada 

"pampa húmeda". 

En "cuanto al personal ocupado y al número de 

' establecimientos, la citadá región absorbe a casi 
el 80 % del personal ocupado por la actividad, 

contando con cerca del 60 % de los estableci

mientos. 

Destino de la producción 

Como se observa en el Cuadro N9 4, algo más 
del 20 % de la producción de carne vacuna, casi 
el 30 % de la de carne ovina y alrededor del 1 _% 
de la de carne porcina fueron destinados al co
mercio exterior, en el último año. 

A partir de este total destinado a exportación, 

¡el consu~o interno ~nual de carne va~una; ovi
na y porcina, alcanzo, en 1978, a 94,7 j<g, 3,5 kg 

y 8,1 kg por habitante, respectivamente. 

En el Cuadro NC? ,3. se muestra la evolución se-
~ . 

guida por la exportación de carnes, menudencias 

y subproductos, en el período 1974 a 1978. Del 

mismo surge un importante crecimiento de los 

envíos al exterior, tanto en el volumen como en 

el valor, a partir de 1976. 

Por su parte, en el Cuadro N9 5, ;que i 1 ustra 
acerca de la participación de los distintos rubros 
en el tot21I exportado en el último año, se observa 
un menor peso relativo de los productos de ma-

yor proceso de elaboración como la carne cocida 
·congelada, la carne enlatada, el extracto de car

~. ne, los embutidos y otras especialidades, esta si
l" tuación se repite para el primer semestre de 1979. 

En el Cuadro NQ 1, que muestra las exportacio
nes de productos cárnicos por país de destino, es 
posible ver cómo Brasil durante el año 1978 y el 
primer semestre de 1979, fue el principal merca-

~ 

do para las carnes argentinas. 

CUADRO N9 3 

EXPORTACION DE CARNES; MENUDENCIAS 
Y SUBPRODUCTOS* VACUN.OS 

OVINOS Y PORCINOS 

Año Toneladas .Miles de 
dólares 

1974 301.143 447.692 
1975 231.345 265.750 
1976 531.381 502.104 
1977 657.932 627;432 
1978 836.627 815.194 
1er. sem. 1979 417.562 607.649 
FUENTE: Junta Nacionar' de Ca.rries. 
* Excepto cueros. i;'<r 

CUADRO N11 2 
~. .¡,,q. 

. PRODUCCION DE CARNE VACUNA, OVINA Y PORCINA 

(En toneladas peso playa de faena) 

Años Vacunos Ovünos Porc·inos 

1968 2.561.320 208.876 182.605 
1969 2'.882.933 193.043 204.665 
1970 2.624.011 176.142 210.172 
1971 2.000.893 175.101 248.026 
1972 2.191.102 132.135 216.041 

1973 2.148.578. 127.506 257.707 
1974 2.163.033 111.878 240.:450 
1975 2.438.552 123.361 255.064 
1976 2.811.382 127.051 257.764 

1977 2.913.776 131.858 . 241.909 
1978 3.193;244 "130.281 214.079 

1er. Sem. 
1979 (*) 1.670.855 72.110 120.453 

Fuente: Junta Nacional de Carnes. 
(*) Provisional. 

Elaboración de salchichas. 
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Años Total 

1974 2.163 
1975 2.439 
1976 2.811 
1977 2.914 
1978 3.193 

ler. Sem. 
1979 1.671 

Fuente: .Junta Nacional 

DESTINO DE LA CARNE VACUNA, OVINA Y PORCINA 
(En Miles de toneladas peso P'laya de faena) 

V A C U N o s O V 1 N o s 

Consumo Exportación Total Consumo Exportación Total 

1.857 306 112 87 25 240 
2.173 266 123 96 27 255 
2.277 534 127 88 39 258 
2.309 605 132 90 42 242 
2.481 712 130 92 38 214 

1.281 390 72 50 22 121 

de Carnes. 

CUADRO Nt;i 4 

P O R C 1 N O S 

Consumo Exportación -
234 6 
248 7 
240 18 
235 7 
212 2 

120 

CUADRO Ne:> 5 

EXPORTACION DE CARNES, MENUDENCIAS Y SUBPRODUCTOS, POR TIPO, 1978 y ler. SEM. 1979 

Miles 

PRODUCTO 
Toneladas de dólares 

ler. Sem. ler. Sem. 
1978 1979 1978 1979 

VACUNOS 524J98 275.878 685.258 529.919 

Cuartos enfriados 2.679 747 3.118 1.264 . 
Cuartos congelados 26.893 52.370 22.447 67.865 
Cortes enfriados 23.936 6.676 55.433 27.996 
Cortes congelados 196.764 84.851 254.760 183.668 
Manufactura congelada 79.496 38.281 70.289 56.384 
Carne cocida congelada 35.423 21.817 72.784 70.539 
Carne enlatadá 71.647 29.998 119.544 68.108 
Otros enlatados y especialidades 9.016 5.876 14.018 14.041 
Menudencias congeladas 74.818 34.288 59.940 35.956 
Extracto de carne 3.695 907 12.270 3.925 

. Carnes saladas y curadas 293 23 280 26 
Lenguas enlatadas 138 44 375 147 

OVINOS 26.338 16.717 38.156 30.427 

Carne refrigerada 24.373 15.834 35.608 28.667 
Carne enlatada 415 33 628 65 
Menudencias congeladas 1.550 850 1.920 1.695 

PORCINOS 2.348 1.258 2.595 989 

Carne refrigerada 1.243 274 2.187 548 
Menudencias congeladas 1.105 984 408 441 

SUBPRODUCTOS (Excepto cueros) 279.779 122.531 86.559 45.254 

OTROS PRODUCTOS VARIOS (1) 3.364 1.178 2.626 1.060 

TOTAL 836.627 417.562 815.194 607.649 

(1) Incluye: Embutidos, caldos y otras especialidades. 

Fuente: Junta Nacional de Carnes. 

/ 
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lA ~~lDILJJSllR~A 
AV~COl~ 

La producción anual del sector avícola asciende 
a más de 500 millones de dólares, colocándose a 
continuación de la producción de la carne vacuna 
y superando a renglones como la lechería y la p~o
ducción de lana. 

En la década de los años 30 se inició en el país 
12 producción de aves para consumo en escala 
comercial. A partir de 1958 la demanda de pro
ductos alimenticios en todo el mundo acentuó la 
explotación industrial de muchos establecimien
tos, introduciéndose en ese año líneas híbridas 
para la producción de carne. 

Las explotaciones se transformaron así en im
portantes empresas. En la década del 60 se obser
v2 una gran expansión de la actividad. 

La demanda mundial de· alimentos 'determinó 
que la carne aviar aumentara su introducción en 
países en donde se ofrecía como una variante más 
de la industria de la alimentación. 

Argentina incorporó tecnología y mano de obra 
especializada, racionalizando la crianza y reequi
pando las plantas procesadoras. En 1978 estas 
plantas son tomadas como ejemplo en el área de 
producciones agro-industriales ya que abarcan la 

incubación del huevo; la crianza de.1 pollo 8.8. en 
granjas especiales equipadas con severos contro
IE:s sanitarios y veterinarios, con una dieta a base 
de alimentos balanceados, fabricados con los me
jores cereales argentinos y faenados en estable
cimientos que son verdaderamente "plantas" de 
carne aviar. 

La industria avícola cuenta básicamente con 
cabañas m·ultiplicadoras de líneas genéticas se
lectas, planteleros, incubadoras, engordadoras, es
tablecimientos dedicados a la recría de pollos y 
productores de huevos para consumo. También se 
deben señalar las actividades conexas como mo
linos elaboradores de alimentos, laboratorios, fa
bricantes de equipos e implementos, plantas de 
procesado y empresas de servicios, entre otros. 

La integración se cumple bajo una misma direc
ción en todo el ciclo productivo y de comercializa
ción del rubro parrillero. 

Típico criadero avícola de la provincia de Buenos Aires. 



.. 

La capacidad de este sector se puede apreciar 

a través de· las siguientes estadísticas: una capa

cidad de incubación de más de 35 millones de 

huevos por mes; más de 1.100.000 m2 de superfi-

.cie .de alojamiento para la cría de reproductores; 

cerca de 4.000.000 de m2 para engorde; 3.000.000 
de m2 en alojamiento de aves de postura; p!anta5 

de procesado para más de 40.000 pollos por hora; 

instalaciones para la elaboración de 2.700.000 to
neladas por año de alimentos, etcétera. 

PRODUCCION Y CONSUMO 

La existencia de aves alcanzó en el año 1978 a 

CONSUMO D1E. AV·ES Y HUEVOS POR HABITANTE 

Consumo aves (kg de canal) Consumo de huevos 
Año Parri· Gallina- Otras Total Uni- kg lleros ceas aves general da des 

1968 4,2 5,4 0,3 5,7 122 6,7 

1969 ~ 5,6 0,3 5,9 122 6,7 

1970 5,9 7,2 0,3 7,5 128 7,2 

1971 6,7 8,1 0,3 8,4 124 6,9 

1972 6,3 7,7 0,3 8,0 129 7,2 

19;3 6,2 7,6 0,3 7,9 127 7,1 

1974 8,5 10,3 0,3 10,6 135 7,6 

1975 8,4 10,1 0,3 10,4 132 7,4 

1976 8,1 9,7 0,3 10,0 127 7,0 

. 1977 7,8 9,8 0,3 10,1 119 6,5 

1978 8,5 10,8 0,3 11, 1 133 7,3 

Fuente: Area de granja. SEAG. 

· ' La prQducción a escala de aves es relativamente 
reciente en el país. 
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PRODUC·CION DE AVES PARA CONSUMO 

Año Gallinas 
y gallos 

1968 11.000 

1569 11.000 
1970 11.800 

1971 12.900 

1972 13.000 

1973 13 800 
1974 15.500 
1975 14.800 

-miles de unidades-

Pollos y 
polla.s 

5.000 
5.000 

5.900 
5.900 

6.000 

6.500 
12.000 
11.000 

Pollos 
parri
lleros 

65 000 

70.000 
95.000 

110.000 

105.000 

104.000 

í55.000 
150 000 

Pavos y 
pavitas 

900 
900 

950 

1.100 

1.200 

1.300 

1.500 
1.400 

Patos Gansos 

2.000 175 

2.000 175 

1.900 170 

1.700 160 1 

1.500 160 

1.450 150 
1.600 140 
1.500 140 

1976 14.000 10.000 145.000 1.200 1.100 130 
1977 13 500 10.000 142.000 1.100 . 1.000 11 o 
1978 14.000 11.000 145.000 1.200 1.000 110 

Fuente: Area de granja. SEAG. 

34.285.000 unidades incluidas gallina~ y pollos, 
pavos, patos y gansos, de acuerdo al cuadro res

pec;tivo. En cuanto a la producción de aves para 

consumo corresponde señalar los 145.000.000 de 
pollos parrilleros como .1a cifra más significativa. 

Del total de la producción de huevos que llega 

en 1978 a 3.702.000.000 se utilizan para el consu

mo 3.444.000.00 y 258.000.000 para incubación. 

El consumo de pollos parrilleros por habitante 

fue de 8,5 kg. para 1978, y de gallináceas de 10,8 
kg, y de 0,3 kg de .otras aves lo que hace un total 

de 11,1 kg por habitante. 

El huevo es materia prima para la producción de 
· mayonesa. 

\ 
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ACl~V~lDA(Q) 
~IESQlUJ~~A 

En 1980 se estima que las 
ca_ptura-s llegarán a un 

millón de toneladas. 

A partir de la década del 70, el .paulatino es
tancamiento de la oferta de los países tradicio
nalmente pesqueros, así como la aceptación de 

las 200 millas de mar patrimonial por casi todos 

los países del mundo han producido una trasla
ción del centro de gravedad de la explotación 

pesquera mundial, desde aquellos países que po

seen grandes flotas, a los que cuentan con un 

importante potencial de recursos en sus aguas 
juridiccionales, entre los que se encuentra la 

Argentina. 
Para la caracterización del sector, se considera. 

el período comprendido entre 1970 y la actualidad, 
lapso en el cual la actividad se ha desarrolladó 
ccn una envergadura significativa debiendo seña
larse que se presenta como medio idóneo para 
dinamizar el sector, principalmente el mercado 
externo. 

El volumen de desembarques, sufre oscilaciones 
de relevancia en el período considerado, situación 
que se muestra en el cuadro siguiente: 

A partir de 1971 comienza una faz ascendente 
ligada di_rectamentamente a la expansión de la de-

manda internacional y sus altos niveles de pre
cios, principalmente en lo que se refiere a la an

choíta salada y ·a los distintos productos conge

lados obtenidos a partir de la merluza. 

A principios de 1974 comienza a debilitarse el 
proceso mencionado que alcanza su punto mínimo 

en 1975, año en que se combina una retracción 
dE fa demanda internacional con una relación de 
cambios irreal y con inconvenientes laborales en 

el orden interno. 

A partir de 1976 se inicia un proceso de reacti
vación de la demanda internacional, especialmen

te para productos congelados, que provoca con
secuentemente, la necesidad de ampliar la capa
cidad de captura y procesamiento. Esto origina ' 
dos corrientes de inversión hacia el sector:. 

a) la inversión de las utilidades generadas por el 
mismo sector que se traduce en el mejora
miento de la infraestructura de pi.antas. y bu
ques existente y en la incorporación de buques 
importados, permitiendo el logro del incre
mento sustancial en los desembarques. verifi

cados en 1978 . 
. b) 'la· realizada por los mismos demandantes del 

producto final: 

1) a partir de la constitución de empresas con
juntas, orientadas básicamente a la obten
ción de productos congelados de merluza me
diante la operación de buques procesadores. 
ta incorporación de este tipo de unidades 
en número significativo se produGe a partir· 
de. la segunda mitad de 1977, por lo que su 
impacto en las capturas comenzó a obser
varse recién en 1978. 
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2) a partir del concurso internacional creado 

por la Ley n<? 21.514 y su Decreto Reglamen

tario n<? ).90/77, adjudicado a empresarios de 
Alemania y Japón, que operaron con· dos 
unidades procesadoras y un buque de inves

tigación cada uno, durante el año 1978 y 
parte de 1979. Tendrán prioridad para radicar 

definitivamente en el país complejos pesque

ros que alcancen una captura de 200.000 ti 
año, de las cuales hasta 150.000 t. podrán 
ser de merluza. 

Cabe destacar que los proyectos aprobados des

de mayo de 1976 para el sector pesquero importan 

una inversión de U$S 300.000.000, quedando en 
estudio proyectos por U$S 120.000.000. 

A partir de lo expuesto se prevé alcanzar el 
valor .estimado como máximo rendimiento soste
r.ido para la especie merluza de 720.000 tn. de 

captura anuales y una captura global de 1.000.000 
de t, que en principio constituía la meta fijada 
para el año 1980, y que puede considerarse lo
grada ya que los proyectos aprobados implican 

una captura que excede el millón de toneladas. 

LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

La captura se realiza en distintas zonas, de 
acuerdo con la especie y su migración, por 255 
lanchas costeras, 60 barquitos de media altwa, 

95 buques de altura, 21 buques congeladores y 
16 factorías. 

El 65 por ciento de las capturas efectuadas en 
1978 fue desembarcado en el puerto de Mar del 
Plata, estimándose que con la actual política pes
quera se descentralizará la actividad y se incre-
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PESCA MARITIMA 
PRINCIPALES ESPECIES DESEMBARCADAS 

DURANTE 1978 

MERLUZA . 341.000 TONS 
ANCHOITA 16.000 

" BESUGO 13.000 
" OTROS PESCADOS 71.000 
" CALAMAR 59.000 
" OTRO.S MARISCOS 4.000 
" 

TOTAL 504.000 
" 

DESEMBARQUES TOTALES EN TERMINOS 
DE CAPTURA 

Año 
1975 
1976 
1977 
1~78* 

* Cifras provisorias. 

Volumen 
199.057 tn. 
236.205 tn. 
369.433 tn. 
504.135 tn. 

Indice 
100 
129 
186 
253 

Desembarques previstos en términos de captura de 
acuerdo con los ·proyectos aprobados por la SEl'M al 

26 de julio de 1979. 

Año 
1979 
mo 
1981 
1982 

Volumen 
609.457 tn. 
805.511 tn. 
931.955 tn. 

1.024.999 tn. 

INVERSIONES CORRESPONDIENTES 
A LOS PROYECTOS EN EL SECTOR 

Proyectos aprobados desde ma·yo de 1976 

Area Patagónica .................... u$s 231 millones 

Area Bonaerense ................... u$s 69 millones 

u$s 300 millones 

Proyectos en estudio 

Area Patagónica .................... Lf$s 120 millones 

menta·rán otros puertos del sur del país, tale3 
como: Puerto Madryn, Puerto Deseado, Ushuaia, 
Quequén y el complejo pesquero de Bahía Blanca. 

CONSUMO INTERNO 

La tradición y hábitos alimentarios de la pobla
ción -muy enraizados con el consumo de carne 
vacuna- han determinado un bajo consumo in

terno perca pita de pescado que durante 1978 se 
estimó en 5 kg/año. 

Dársena pesquera del puerto de Mar del Plata. 

/ 
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Exportaciones de 
pescados y mariscos 

En los últimos diez años y especialmente en el 
último quinquenio, el desarrollo de las pesquerías 
en Argentina ha estado íntimamente ligado a la 
evolución y fluctuaciones del mercado interna
cional. 
· 'La industria elaboradora de pescados y mariscos 
se halla integrada por unos 200 establecimientos 
que ocupan unas 10.000 personas. 

En cuanto a 1 estado tecnológico del sector puede 
considerarse bueno -sin alcanzar el grado de tec

/ nificación completo- en las líneas fileteadoras, 
?; en las que aún interviene un alto grado de mano 

de obra. 
En cambio, las plantas elaboradoras de sub

productos y conservas responden a tecnologías 
avanzadas. 

1 Con relación al pescado enfriado, los desem
barques directos en puertos brasileños mediante 
el régimen denominado "Plan Barrido" son los 
determinantes de la importancia del rubro en el 
tonelaje total de las exportaciones (27.000 ton~
ladas en 1978 por U$S 5,3 millones). Los en
víos vía aérea son una modalidad relativamente 
nueva, que abarca mercados sumamente restrin
gidos. 

En el rubro pescado seco-salado se comenzó a 
exportar recientemente, fundamentalmente a paí
ses con carencia de infraestructura y poder ad
quisitivo como para consumir productos más so
fisticados. Aunque actualmente no reviste gran 

~ relevancia, su futuro es promisorio en aquellos 
países con características e.orno las mencionadas 
y con gran necesidad de proteínas. 

Si bien la participación de las conservas en lo 
que hace a volumen es reducida, el valor que re
presenta le otorga mayor importanucia. La prin
cipal es la anchoíta (producto tipo sardina), la 
cual representa el 66 por ciento del total de este 
rubro. 

Embarque de pescados procesados. 

Los pescados y mariscos congelads con 179.000 
toneladas producidas en el último año y los pes
cados y mariscos enfriados, con 62.000 toneladas, 
fraccionadas en el mismo año, son los dos pro
ductos de mayor relevancia, mientras que la ela
boración de conservas, de harina y de subproduc
tos, reviste una importancia menor. 

En cuanto a la evolución de la actividad, la mis
ma, al igual aue lo sucedido con la captura pe.3-
quera, ha cobrado gran impulso en los últimos 
ai:;os, sobre todo en cuanto a la producción de 
congelados y enfriados. 

Las exportaciones de pescados y mariscos in
dustrializados se. elevaron a 205.121 toneladas, 
ftente a 153.333 de 1977 y su valor en dólares pasó 
de u$s 83.957 a u$s 151.849 para 1978, lo cual da 
una idea de la importancia del sector. 

Los principales países compradores de produc
tos pesqueros son: España (19 % del total expor
tado en 1978); Japón (17 %), EE.UU. (12 %), Brasil 
(lO %), seguidos de Italia, Francia y Alemania. 

PRODUCCION DE PESCADOS Y MARISCOS 
INDUSTRIALIZADOS, EN 1978 

Productos Toneladas 

CONGELADOS 
ENFRIADOS 
HARINA Y SUBPRODUCTOS 
CONSERVA 
Fuente: Subsecretaría de Pesca. 

178.537 
62.216 
19.529 
13.459 

EXPORTACION DE PESCADOS 
Y MARISCOS INDUSTRIALIZADOS 

Año Toneladas Miles de dólares 

1974 64.795 31.995 
1975 21.295 8.208 
1976 101.839 39.421 
1977 153.333 83.957 
1978 205.121 151.849 
Fuente: INDEC. 

EXPORTACION DE PESCADOS Y MARISCOS 
INDUSTRIALIZADOS, POR TIPO DE PRODUCTO, 

EN 1978 

Producto Toneladas 
Miles de 
toneladas 

Pescados enfriados 
o congelados 153.858 106.006 

Mariscos enfriados 
o congelados 48.014 40.732 

Pescados salados 
o ahumados 1.951 2.070 

Conservas de pescado 918 2.162 
Conservas de mariscos 88 770 
Otros productos pesque-

ros industrializados 292 109 
TOTAL 205.121 151.849 

Fuente: INDEC. 
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PRODUCCION 
DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS 

La producción de los principales frutales que 
se cultivan en el país alcanza a más de 6 millones 
de toneladas anuales, siendo las especies de ma
yor importancia, la uva, la manzana y la naranja. 
La superficie destinada a los cultivos frutales se 
ubica en torno a las 630.000 heetáreas. 

· En cuanto a la producción de hortalizas, la su
perficie cultivada es de alrededor de 550.000 hec
táreas con una producción anual próxima a las 
4,5 millones de toneladas. 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

De_ la producción total de frutas y hortalizas se 
exporta en estado fresco más de 600.000 tonela
das por un monto aproximado de 210 millones de 
dólares, habiéndose verificado un importante cre
cimiento en las ventas al exterior en los últimos 
años. 

Del cuadro que se acompaña surgen como pro
ductos relevantes la manzana, el poroto, la pera, 
la arve;ja, el ajo, las que alcanzaron a representar 
un 81 % y un 86 % del volumen y de·1 valor total 
de lo exportado, respectivamente. 

Cabe señalar que los mercados más importantes 
para estos productos argentinos han sido Brasil y 
los Países Bajos, que en conjunto absorbieron el 
58 % del total en 1978. 

Establecimiento de empaque de frutas frescas en 
Cipolletti, Río Negro. 

ZONAS DE PRODUCCION DE FRUTAS 

ZONAS DE 
- PRODUCCION DE 

FRUTAS 
1 y 2. CitruS en 

. general, frutas 
tropicales. 

3. Márizana. 
4. M~nzana1 pera, 

dur~zno, ciruela, 
cereza. 

s. Uva pata 
vinificar .. 

6. Uva de mesa. 
7. Banana, frutas 

tropicales. 

8. Durazno, ciruela, 
citrus {temprana) 

9 .. Manzana, péra. 

LOCALIZACION DE LA PRODUCCION 

zona 

1) Cuyo 

2) Sur 

3) Litor~I 

Provincias 

Mendoza y 
San Juan 

Río Negro, 
Neuquén y 
Chubut 

Buenos 'Aires y 
Santa Fe 

4) Mesopotamia Entre Ríos, 
Corrientes y 
Misiones 

Productos 

Cereza, ciruela, da
masco, durazno, higo, 
membrillo y uva. 
Ajo, apio, cebolla, 
melón, poroto verde, 
tomate y zanahoria. 

Cereza, manzana, 
membrillo y pera. 
Tomate. 

Durazno y ciruela. 
Ajo, alcaucil, apio, 
arveja, batata, 
espárrago frutilla, -
haba, lenteja, papa, 
poroto chaucha, 
tomate, zanahoria y 
zapallo. 

Ananá, mandartna, 
naranja y pomelo. 
Mandioca y sandía 

i 

I 



Al consumo interno se destina aproximadamen
te 6 millones de toneladas, o sea un 56 % de la 
producción total de frutas y· hortalizas en estado 
fresco. Es así. que puede calcularse que el con
sumo anua·1 por habitante llega a alrededor de 100 
a 150 kg de frutas y hortalizas frescas, respecti

___ v-ªrnente. 

INDUSTRIALIZ~CION 

Por último, aproximadamente un 38 % de la 
producción tota'I de frutas y hortalizas, o sea aire~ 
dedor de 4 millones de toneladas, se destinan 
anualmente a la industrialización. 

De este total unas 3,1 millones de toneladas, o 
---------. sea el 30 % de la prqducción total de frutas y her

. talizas es absorbido por la industria vinícola (apro-
/ ximadamente el 90 % de la producción total de 

uva), quedando de esta forma 900.000 toneladas 
que se destinan a la industria de envasado y de 
elaboración (un 8 % de la producción total de 
materia prima). 

Como conclusión corresponde señalar que un 
62 % de la producción total de frutas y hortalizas 
se destina en estado fresco tanto al consumo in
terno (56 %) como a la exportación (6 %), mien
tras que el 38 % restante se dirige a la industria
lización, que a su vez incluye producción de vino 
(30 %) y elaboración y envasado de frutas y hor
talizas (8 %). 

ENVASADO Y ELABORACION DE FRUTAS 
Y t«>RTALIZAS 

A partir de aproximadamente 900.000 toneladas 
de materia prima la actividad produce anualmente 
- - - \ 

EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
EN ESTADO FRESCO, POR PRODUCTO, 

EN 1978 

Miles de 
Producto Toneladas dólares 

Manzana 357.023 151.661 
Pera 77.751 35.226 
Naranja 30.281 7.966 
Limón 23.488 6.299 
Pomelo 20.515 5.137 
Uva 5.805 5.171 
Durazno 5.€09 1.994 
Ciruela 3.431 2.532 
Otras frutas 572 421 

Total frutas 524.475 216.407 

Poroto 154.809 57.437 
Arveja 44.437 9.118 
Lenteja 29.536 9.549 
Ajo 24.194 27.798 
Papa 15.286 1.746 . 
Cebolla 13.839 3.442 
Otras Hortalizas 3.245 1.755 

Total Hortalizas 285.346 110.845 

Total Frutas y 
Hortalizas 809.821 327.252 

: Fuente: INDEC. 

alrededor de 600.000 toneladas de frutas y hortali
zas elaboradas y envasadas, correspondiendo los 

mayores volúmenes a jugos concentrados, toma
tes al natural, dulce de batata, duraznos en con
serva y mermeladas, que en conjunto representan 
más del 50 % del total elaborado. 

Funcionan en el país más de 220 establecimien
tos dedicados a'I envasado de estos productos y 
a!rededor de 100 secaderos, alcanzando en con
junto a ocupar 15.000 personas. 

Obtención de jugos cítricos. Frutas y hortalizas en polvo. Planta de congelado de frutas y 
hortalizas. 

¡(~ 
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. Corre?ponde agregar que la mayorfa de estas 

industrias se encuentran en la provincia de Men

doza (41,8 % del valor de la producción total) 

elaborando en su mayor parte duraznos y damas

cos en conserva, extracto de tomate, tomate al 

natural, ciruelas. desecadas y pimientos en con-

.. s~rva. La provincia de Buenos Aires y la Capital 

Federal ocupan el .segundo lugar (20,5 % del valor 

de la producción) y elaboran la mayor parte de 

las hortalizas en conserva. La provincia de Río 

Negro, la mayor productora de manzanas y peras 

en conserva e importante productora de concen

trado de tomate y tomate al natural, participa con 

el 10,3 por ciento'r 

El 19 % de la producción total de frutas y hor

talizas se destina a la exportación, alcanzando las 

ventas de estos productos elaborados y envasados 

a más de 100 millones de dólares en 1978. 

. Para completar esta síntesis conviene señalar 

que los principales países compradores son Brasil, 

República Federal de Alemania y Estados Unidos. 

.,, ..f 

Frutas desecadas. 

. · .. EXPORTACION DE FRUTAS ·Y HORTALIZAS · 
ELABORADAS Y ENVASADAS 1 • 

Año 

1968 
1969 
1970 
1971 ,, ' 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Toneladas 

37.751 
41.811 
36.204 
57.575 
61.638 
52.739 

116.401 
56.005 

107.445 
128.864 
129.480 

Miles de 
·dólares 

13.359 
16.153' 
17.940; 
27.546' 
29.256' 
44.055" 
70.128' 
31.999 
57.100 
88.843. 

107.181 ' 

EXPORTACION DE FRUTAS .Y HORTALIZAS 
EN ESTADO FRESCO 

Miles de 
Año Toneladas dólares 

1974 461.758 141.847 
1975 419.452 147.979 
1976 593.625 197.161: 
1977 688.848 246.957' 
1978 809.821 327.252 

Fuente: 1 N DEC . 

Enlatado de duraznos en almibar. 
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INDUSTRIA ALIMENTARIA 

DESARROLLO DE LA 
VITIVINICULTURA 

En el fuerte desarrollo de la vitivinicultura ar
gentina participaron con decisiva influencia las 

1 corrientes inmigratorias que llegaron al país ·en 
la segunda mitad del siglo pasado. 

En 187.4 se conocía la existencia de alrededor de 
/ 3.600 hectáreas, aumentando en 1888 a 25.000 y 

a cerca de 40.000 al comenzar el siglo. El censo 
de. 19.36 indicaba un área vitícola de 150.000 hec
táreas. En la actualidad los cultivos abarcan una 
extensión de 370.000 hectáreas. 

·-
-~ 

La producción vitícola se halla concentrada vir
tualmente en la región de Cuyo (San Juan y Men
doza) con alrededor del 93 % del total. El resto 
de los cultivos se encuentran, en su mayor parte, 
en las provincias de Río Negro, La Rioja, Cata
marca, Salta y Jujuy. 

Los 37 millones de quintales anuales de Llvas 
producidas permiten la elaboración de una serie 

EXPORTACION DE MOSTO CONCENTRADO 

Según mercado - 1978 

D VENEZUEL~ 41.99 % 7,513,558Lts. 

• INGLATERRA 21,88% 3.915,898Lts. 

D JAPON ~3,10% 2,342,713 Lts. 

• PTROS 23,03% 4.118,837 Lts. 

TOTAL: 100,00% 11,891,00GLts. 

de productos, entre ellos los vinos de mesa comu
nes y finos, champagne, vinos licorosos, jerez, 
aporto, mostos concentrados, color y aroma de 
uva, etcétera. 

Cabe señalar que la Argentlrt"l es uno de los 
pocos países vitícolas que por sus condiciones 
ecológicas es capaz de producir vinos genuinos, 
es decir,· sin agregados de azúcar a los mostos 
(chaptalización). De igual modo la existencia de 
las más diversas variedades nobles europeas ta
les como Cabernet, Pinot, Merlot-, Malbeck, Sirah, 
Nebiolo, Barbera,_ Riesling, Chardonay, Sauvignon, 

· Moscato, Pedro Gimenez, Torrontés, Piriot Blanco, 
etc., posibilita la obtención de excelentes vinos 
finos. 

INDUSTRIALIZACION 

~ 
1 

El 95 % de la producción de uva se destina a la 
elaboración de vi nos, registrándpse actua 1 mente 
cifras que pueden oscilar en los 27 millones de } 
hettol itros. ·-...:..· 

·La producción de uva es procesada en aproxi
madamente 2.000 bodegas, de las GUales 1.300 se 
encuentran en Mendoza, 350 en San Juan, 150 en
Río Negro y el resto en las demás provincias. l 

Desde .hace algunos años está en franca expan- _ 
sión la elaboración de c_jiversos tipos de mosto 
,concentrado, producto de excelente calidad' que·_ 
encuentra demanda en muchos países, con desti
nos muy variados (vinificación, elaboración de be
bid_as alcohólicas, edulcoran~es, jugos, etc.). 

79 
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EVOLUCION DE LA EXPORTACION 
.DE VINO 

Miles de Hls, 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

ºTOTAL 

OvlNOOEMESAº 

~VINOFINORESERVA 
L!l!C:JYESPECIALES 

1974 1975 

1 
1976 1977 1978 Aftos 

Corresponde señalar que la producción vitícola 
ha alcanzado en la Argentina la dimensión de 
gran cultivo, encontrándose el país entre los cinco 
primeros países productores junto con Francia; 
'talia, España y Rusia. Además, está ubicada en~re 
las cuatro industrias alimentarias más importan
tes del país. 

CONSUMO 

El consumo interno de vino alcanza a los 23 mi
llones de hectolitros anuales, lo que representa 
89 litros anuales por habitante, ubicando al país 
entre 103 de mayor consumo en el mundo. 

\... La comercialización se realiza en los centros de 
consumo a través de 600 plantas de fracciona
miento. El 93 % del producto corresponde al deno
minado vino de mesa y el resto a vinos finos y 
especia les. 

EXPORTACIONES 
' 

Las exportaciones de vinos y productos de la, 
Vitivinicultura alcanzaron en el año 1978 a un valor 
de u$s 31.665.614. En el cuadro correspondiente 
se registran los diversos productos por volumen .. 

80 

EX'PORTACION DE PRODUCTOS VINICOLAS 

AÑO 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

(1) Estimado. 
Fuente: INOEC. 

HECTOLITROS (1) 

92.135 
135.896 
446.170 
599.266 
704.296 

MILES DE DOLARES 

4.758 
4.379 
8.696 

14.901 
21.486 

EXPORTACION DE PRODUC·TOS VINICOLAS, 
PO·R TIPO DE PRODUCTO 

PRODUCTO 

Vino a granel 
Vino embotellado 
Los demás vinos 
TOIAL VINOS 
Mosto 
Vermouth 
Vinagre de vino 
Champagne 

AÑO 1978 

TONELADAS 

62.363 
7.428 

62 
69.853 
9.303 
1.500 

318 
249 

TOTAL otros productos 
viriícolas 11.370 

TOTAL 81.223 

Fuente: INDEC. 

MILES DE DOLARES 

9.933 
5.274 

27 
15.234 
5.144 

611 
116 
381 

6.252 

21.486 

EXPORTACION DE PRODUCTOS VINICOLAS, 
POR PAIS DE DESTINO. EN 1978 • 

PAIS TONELADAS MILES DE DOLARES 

U.R.S-.S. 28.707 4.808 
Paraguay 4.742 2.315 
Yugoeslavia 4.668 629 
Venezuela 4.388 2.648 
Camerún 3.422 456 
Japón 3.422 1.596 
Reino Unido 3.104 908 
Chile 2.849 249 
Italia 2.558 374 
Congo 2.152 287 
Gabón 2.035 271 
Resto de los países 11.694 4.769 

TOTAL 73.741 '19.310 

* Cifras correspondientes a los once primeros meses. 
fuente: INDEC. 

Embarque de vinos en contenedores especiales. 

.--· 
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CAÑA DE AZUCAR 

En el año 1978 se produjeron 1.307.440 toneladas 
de azúcar partiendo de 12.399.507 toneladas de 

caña y con 1.912.859 toneladas de caña se produ~ 

jeron en ese mismo año 153.000 metros cúbicos 
de alcohol. 

·La evolución seguida en la producción tanto de 

azúcar como de alcohol, señala un crecimiento del 

79 % en el volumen del primer producto en el 

período 1976 a 1978 y del 122 % verificado en la 

/ producción del alcohol etílico para el mismo pe

--, ríodo. 

La molienda de caña fue llevada a cabo por 

23 ingenios, que ocupan alrededor de 21.000 per

sonas. Predomina la empresa mediana a grande, 

bien estructurada y con buena tecnología . 

. ta producción azucarera se halla concentrada 
en las provincias de Tucumán y Jujuy, que apor

tan, respectivamente, el 64 % y el 23 % de la 

producción total de azúcar y absorben el 62 % y 
el 21 % de la mano de obra ocupada por la ac
tividad. 

EXPORTACIONES 

Durante el período 1974/78 se registró una gran 

ZONA AZUCARERA 

· irregularidad en los envíos al exterior, como se 
puede apreciar en el cuadro respectivo. El destino 
de las exportaciones alcanza a más de 20 países, 
siendo los principales compradores EE.UU. y Chile. Cortado mecánico de caña de azúcar. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y DEL CONSUMO DE AZUCAR EN LA ARGENTINA 

(en miles de toneladas) 

Zafra Excedente del Producción Exportación Entregas pa·ra ·Pérdidas Excedente año anterior el consumo 

l 
1974/75 "100,2. 1 432.1 492,4 984,7 5,8 49,4' 

1975/76 49.4 1.261.0 170,8 1.050,0 2,5 86,l '. 
1976/77 86,1 1.549,9 499,8 904.2 9,1 1'32,9 

1 

• 1977/78 132,9 1.579.7 603,5 851,2 7,0 200,9 

1978/79 * 200,9 1.300,0 455,8 900,0 145,1 

* Al 3'i de diciembre de 1978. Cifra.s provisionales. 

'81 



PRODUCTOS DE 

MOLINERIA 

\ Máquina para la fabricación de fideos. 

·"' 
A 2,5 millones de toneladas en los tres últimos 

años ha llegado la producción de harina de trigo, 
'!registrando -Un incremento moderado si se compa
ra los años 1968 con 1978. 

La elaboración de arroz descascarado, tanto 

entero como quebrado y subproductos, ha obser-

Molino harinero de Carcarañá, Provincia de Santa fe. 

vado un crecimiento del orden del 50 % en el 

mismo período analizadp. Corresponde señalar los 

aumentos en el volumen ·elaborado de los tipos 

carolina, 112 y 1/4, con una relativa estabilidad en 

la producción de .arrocín y una sensible caída en 
el tipo glacé. 

Existen en la actualidad, unos 120 establecí-
- mientes molineros que ocupan alrededor de 8.000 

personas, aunque son sólo 6 molinos los que ab

sorben más del 50 % del total del trigo destinado 
a molienda. 

En cuanto a los establecim,ientos elaboradores 

de arroz, se haiÍan funcionando al presente unas 

70 plantas que_ ocupan a 1.600 personas. 

La provincia de Buenos Aires y la Capital Fede-

ral junto con Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos con
centran casi un 90 % del valor producido por la \ 
actividad, ocupando algo menos del 80 % del per

sonal. Particularmente la provincia de Buenos Ai

res, que cuenta con 24 establecimientos, aporta 

el 44 % del valor de la producción y ocupa el 40 % 
del personal. 

Corresponde señalar la i~portancia de los dive~
sos productos derivados de este sector, tales co

mo fideos, pastas, pan; galletitas, postres, etc., 
que abastecen ampliamente al mercado interno. 

EXPORTACION 

Las exportaciones de harina de trigo y subpro

ductos se ubican en la actualidad en torno al mi-
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llón de toneladas anuales, por un monto del or
den de los 100 millones de dólares. Las corres
pondientes' a .arroz descascarado y subproductos, 
iuego de haber alcanzado en 1977 las 118.000 tone
ladas, se ubicaron en el último año, en 45.000 t0he
ladas por un valor algo superior a los 11 millones 
de dólares. 

Conviene señalar la importancia de los subpro
ductos de la moliendé! de trigo que alcanzaron a 
representar un 85 % del volumen y un 70 % del 
valor de lo exportado en el último año. 

EXP.ORTACIONES DE HARINA DE TRIGO 
Y SUBPRODUCTOS 

. Año Toneladas 

1974 732.177 
1975 749.016 
1976 1.062.616 
1977 ' ·1.190.533 
1978 1.105.476 

FU1ENT-E: INDEC. 

Miles de 
dólares 

63.283 
75.967 

104.987 
120.470 
92.671 

EXPORTACION DE HARINA DE TRIGO 
Y SUBPRODUCTOS Y. DE ARROZ . 

DESCASCARADO Y SUBPRODUCTOS, ... 
POR TIPO DE PRODUCTO - AÑO 1978 

/ El principal comprador de los productos y sub; Miles de 
Producto Toneladas dólares 

1 
i . 

r 
! 

productos de este sector son los Países Bajos. 

Fábrica de galletit~s. 

Pellets 981.091 
Harina de trigo 120.818 
Sémola 2.805 
Gérmen de trigo 464 
Afrecho de trigo 298, 

Total Harina 
de Trigo y 
Subproductos 1.105.476 

Arroz 
descascarado 
Arroz quebrado 
Afrecho de arroz 
Arrocin 

Total Arroz 
Descascarado. y 

20.934 
22.422 
5.222 
1.228 

Subproductos 49.806 

FUENTE: INDEC. 

PRODUCCION, CONSUMO Y EXPORTACION DE HARINA 
(miles de toneladas) 

Consumo . . 
Producción Consumo pro capite 

(en kilos) 

1970 2.346,6 2.247,4 96,0 
1971 2.388,6 2.364,5 99,3 
1972 2.426,8 2.418,4 99,9 
1973 2.297,8 2.369,3 96,3 
1974 2.392,9 2.479,5 99,2 
1975 ' 2.482,9 2.567,1 101,1 
1976 2.529,3 2.480,0 .96,1 
1977 2.529,7 2.350,0 89,7 
1978 * 2.450,0 2.300,0 86,5 

* Cifras provisionales . 
. Fuente: INDEC y Federación Molinera Argentina. 

73.866 
18.244 

481 
56 
24 

92.671 

8.095 
3.507 

345 
269 

12.216 

Exportaciones .. 

81,6 
127,8 
103,5 

99,4 
77,5 

1 115,8 
79,4 

240,0 
100,0. 
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ACEITES 
VEGETALES 

La evolución seguida por la elaboración de acei
tes vegetales (período 1970/1980) señala un im
portante incremento e.n los últimos años. En 1978 
se llegó a fraccionar más de un millón de tonela
das de aceite. 

En los aceites comestibles, que es el. tema de 

1

1 esta nota, se registró un importante incremento 
pasando de 486.000 toneladas en 1970 a 839.000 
en 1978. 

La actividad se desárrolla en unos 100 estable
,,\1 cimientos que dan ocupación a unas 8.000 perso-

nas. Del total de establecimientos una parte se 
halla compuesta por plantas integradas, que ela-

. boran aceites de girasol, maní, oliva, etcétera. En 

1 
cuanto al aspecto tecnológico corresponde señalar 

/ que las plantas se hallan bien equipadas para de
' sarrollar el proceso aunque se debe encarar, en 

productos más refinados, inversiones para un de
'. sarrollo de más envergadura. 
• Los establecimientos se hallan ubicados en el 

Gran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El prime
. ro aporta el 50,6 %, Santa Fe el 23, 7 % y Córdo
- ba el 3,5 %, con lo que la participación conjunta 

producción nacional de aceites, incluidos los no 
comestibles. 

'[ Las exportaciones de aceites vegetales y subpro
ductos han registrado en el período 1974 a 1978 
un importante crecimiento. En 1977 y en 1978 las 
ventas al exterior alcanzaron los dos millones de 

·¡toneladas con valores aproximados a los 550 millo
. nes de dólares. 

PRODUCCION DE ACEITES 
(000) de toneladas . 

1~~~~~~~~~~~~~....:.:_~~~~~-

\Tipo 

J ' 
Comestible 

'Girasol 

Soja 

'Maní 

Algodón 

Oliva 

Otros 

'TOTAL 

'
·ºu~~mestible ' 

Tung 

\otros 

¡TOTAL 
\TOTAL G·ENERAL 

1 
Estimado. 

·\ente: INDEC, Cámara 
eites Vegeta les . 

• 1 

Gremial 

1976 1977 1978.* 

306,9 325,2 415,0 
66,0 76,5 105,0 
60,1 118,9 77,0 
33,3 39,4 46,0 
12,2 11,5 10,0 . 

11,9 10,0 11,0 
:490,4 581,5 664,0 

107,3 228,6 198,0 
15,8 17,9 13,0 
0,1 

123,2 . 246,5 211,0 
613,6 8~8.0 875,0 

de Fabricantes Refinadores de 

Afto 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

'EXPORTAClhNi' D~~ACEITES VEGETALES 
:Y,~SUBPRODUCTOS 

Ton'eladas 

80L:426 
'806.436 

1.188.914 
2.020.186. 
2.255.166 

Miles de dólares 

256.375 
170.697 
270.289 
589.631 
583.678 

FUENTE: INDEC. 

PRODUCTOS 
LACTE OS 

Aproximadamente 935 establecimientos -de los 
cuales 795 son elaboradores de ques-0- se encuen
tran dedicados a la elaboración de productos lác- \ 
teas. Este sector industrial emplea a unas 20.000 
personas. 

La industria láctea representa del 4 al 7 por cien
to del producto bruto agropecuario. El sector de 
la lechería ocupa anualmente a 300.000 personas 
en total. 

En el país existen más de 40.000 tambos que 
producen anualmente 5.200 millones de litros. El 
plantel de vacas lecheras llega a 3,5 millones de 
cabezas y er rodeo lechero supera los 10 millones. 

El 70 por ciento, aproximadamente, de la pro
ducción de leche. se destina a la elaboración de 
derivados (manteca, queso, leche condensada y 
en polvo, dulce de leche, yoghurt, caseína, etc.) y 
el resto se consume como leche fluida. 

Corresponde señalar en forma especial la elabo
ración de quesos tanto de pasta blanda cuanto 
de pasta dura, así como quesos blandos . 

La industria lechera genera margen para exportar. 



La Argentina se enc~entra en el octavo lugar 
en el mundo en el consumo de quesos, con 8,5 
kilogramos por habitante. También es relevante 
la exportación de quesos que supera los 9 millo
nes de kilogramos. 

El estado tecnológico de la actividad es, en tér
minos generales, excelente y acorde con las ne
cesidades y requerimientos de los mercados in
terno y externo, acostumbrados a demandar pro
ductos de primera calidad. 

/ Las principales empresas utilizan controles de 
esterilización con maquinarias de avanzada tec
nología provenientes de Holanda y Alemania, par
ticularmente. 

,--

Durante 1978 se destinaron a industrialización 
~¡3.6 millones de metros cúbicos de leche, que pro
·dujeron: 244.897 toneladas de quesos, 29.917 tone
ladas de manteca, 7.129 de leche condensada, 

J5.828 de queso fundido y 3.304 toneladas de ca
seína. 

El 92 por ciento del valor producido por la ac
tividad se concentra en las provincias de BuenoS¡
Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba: Dichas 
provincias, alcanzan a absorber, en conjunto, a 
casi el 93 por ciento del personal que trabaja en 
la actividad y en ellas estáafincado el 81 por cien
to de los establecimientos. 

Respecto del mercado externo, los principales 
países compradores de los pro9uctos lácteos ar
gentinos son, entre Otros: Brasil, Estados Unidos, 
Venezuela, México, Chile, Italia, Paraguay y Bolivia. 

Establecimiento elaborador de productos lácteos 
de Santa Fe. 

Sala de elaboración de quesos. 
85 
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DESTINO DE LA PRÓDUCCION DE LECHE EN 1978 
. -~ 

SIN ELABORACION , ¡_:t¡;INDUSTRIALIZACION 

CONSUMO INTERNO 11111 QUESOS 

TE 

h=i§rJ LECHE EN POLVO Y CONDfNSADA ' 

o MANTECA Y OTROS 

La producción de té en el quinquenio 1973/1974 

a 1977/1978 alcanzó a un promedio del 141.000 to

neladas. En la campaña 1977 /78 esta producción 

bajó a 103.000 toneladas llegando en la campaña 
actual a 125.000 toneladas. 

El área sembrada de esta producción alcanza a 
más de 40.000 hectáreas, en las provincias de Mi
siones y Corrientes ·con 91,5 % y 8,5 % respecti
vamente. El rendimiento por hectárea ha sido 
en la última campaña de 3.079 kilogramos (co
sechada). 

El consumo interno llega a casi 8.000.000 de ki
logramos, bajo numerosas marcas que envasan sus 

productos en paquetes de hoja y en bolsitas. Co

rresponde señalar que hasta 1952 el consumo local 

se abastecía de té importado y a partir de 1959 se 
logró abastecer el mercado interno. 

El proceso de envasado ha ido mejorando a tra
vés de técnicas modernas que conjuntamente a 
la calide;P del producto hace que se obtenga una 
importante demanda tanto interna como externa. 
Corresponde señalar que el país ocupa el quinto 
lugar en el mundo como productor. ,,. 

El nivel del producto y la diversidad de los mer
cados conquistados hacen que la exportación al
cance cifras significativas. 
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· Quesos provolones. 

En .el año '
7
Í975 las exportaciones de té alcanza

ban a los 17.433.117 kilogramos y en 1978 los en
víos al exterior totalizaron 25.290.800 kilogramos. 

El principal comprador es el Reino Unido, al que 

le siguen Chile y Estados Unidos. 

TE 

Ciclo Area Sembrada Area Cultivada Producción 

1973174 38.730 35.530 140.000 

1974/75 41.000 37.700. . 165.000 

1975/76 44.iioo 36.000 133.000 

1976/77 42.000 41.000 168.000 

1977/78 43.000 43.000 103.000 

Fuente: secretaría de Agricultura. 

Plantación de té. 

~ 



BEBIDAS MALTEADAS 
'(MALTA 

La producción de-.erveza y malta, respectiva
mente, en los últimos años registran diferentes 
comportamientos. 

En cuanto a la elaboración de malta se ha re
gistrado un incremento del 46 % entre 1968 a 1978, 
pasando de 62.100 toneladas a 90.800. Correspon
de señalar que las exportaciones de malta han 
crecido más rápidamente que la producción. 

- La capacidad de producción de la industria cer
vecera argentina alcanza en la actualidad a 4,5 mi
llones de hectolitros, mientras que la correspon
'diente a malta se ubica en el orden de las 115 mil 
toneladas. 
. N:ueve establecimientos cerveceros y 5 plantas 
malteras ocupan en conjunto más de 4.000 per
sonas. En cuanto al estado tecnológico del sector 
no se detectan necesidades de equipamiento im
portantes. 

La actividad se halla distribuida en sólo tres 
provincias. La de Buenos Aires juntamente con 
Capital Federal. cuentan con el 61 % de los esta
blecimientos, alcanzando a ocupar el 75 % del 
personal. 

EXPORTACIONES 

tas exportaciones de cerveza no registran volú
menes significativos y su producción está desti
nada casi en su totalidad al consumo interno. En 
cambio resultan relevantes en términos relativo.:; 
los.envíos al exterior de malta con un 50 % de su 
producción total. 

El Brasil es el principa~ 13a~s comprador de es
te sector. 

~ , a~ 

MIEL 

La apicultura ha alcanzado en el país un im
portante desarrollo. Prácticamente todo el territo
rio, con excepción de las mesetas patagónicas y 
otras zonas áridas o semiáridas, resulta apto para 
su explotación por lo cual no se han agotado sus 
posibilidades. 

En la actualidad existen más de 900.000 unida
des, remontándose el primer censo de esta ptb
ducción al año 1869. 

Entre los productores hay pequeños apiarios, de 
carácter familiar, que venden una escasa propor~ 
ción de sus· productos. Existen otros de más de 
400 colmenas, atendidos por expertos resultan.do 
el producto de eleva·da calidad, lo que ló hace de 
interés para la exportación. · 

EXPORTACIONES 

Estas llegaron en el año 1978 a más de 34 mil 
toneladas, siendo los prirrcipales compradores· 1a 
República Federal Alemana. Japón, el Reino Uni
do y Estadós Unidos. 
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TABACO 

· En las provincias del extremo norte del país 
(Noroeste) y mesopotámicas -debido a las par
ticularidades climáticas- está· radicada la indus
tria del tabaco. 

En las provincias de Salta, Jujuy,: Tucumán, 
Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco y norte 
de Santa Fe, viven alrededor de estos cultivos 
40.000 productores. 

También en Córdoba (centro del país) existe 
una pequeña zona productora que se dedica ex
clusivamente a la variedad del tipo Oriental. 

El hábito de fumar, en mayor medida cigarrillos, 
está muy arraigado 'f el consumo ha pasado de 
1.450 millones de paauetes de cigarrillos en 1970 
a 1.850 millones de 1978. 

La producción .alcanzó el último año a 69.546 t, 
de las cuales 40.446 corres.pondieron a tabacos 
claros y 29.100 a tabacos oscuros. 

Aun cuando las necesidades de consumo local 
son inferiores a la producción, la Argentina im
porta una. cuota -aunque mínima- de tabacos 
que no son cultivados en el país. Tal es el caso 

de las variedades aptas para el encapado de ci-. 
garros; de los de tipo Oriental, que integran la 
mezcla de los cigarrillos rubios y los semiprepa
rados para pipas. 

En 1978 se exportaron 15.054 toneladas de ta
baco en hoja de acuerdo con el siguiente detalle: 
criollo misionero, 8.066 t; v1rgin1a, 4.703; criollo 
correntino, 2.128· y Burley, 148. 

EVOLUCION DE LA P~o'D'UCCION DE TABACO SEGUN TIPOS COMERCIALES 
(En toneladas) ' 

TABACOS CLAROS TABACOS OSCUROS 

Campaña Criollo Criollo Otros (1j Virginia . TOTAL 
TOTAL 

TOTAL Burley Otros (2) · GENERAL 
Correntino Misionero 

1969/7Ó 14.985 12.406 1.703 29.094 23.849 8.166 5.771 37.786 66.880 
1970/71 11.900 14.949 1.848 28.697 22.858 4.574 5.611 33.043 61.740 
1971/72 20.500 13.415 894 34.809 2p.459 . 6.445 5.882 38.786 73.595 
1972/73 14.473 J5.545 88·2 30.900 ·. 30.240 7.712 4.727 42.679 73.579 
1973/74 21.997 21.139 1.365 44.501 38.053 10.511 4.687 53.251 97.762 
1974/75 27.167 15.992 969 44.128 37.764 10.997 3.880 52.641 96.769 
1975/76 24.652 13.175 300 38.127 38.886 12.059 4.164. 55.109 93.236 
1976/77 8.200 12.171 248 20.619 43.834 12.283 5.845 61.962 82.581 
1977/78 . 8.533 7.700 165 16.398 34.540 6.730 . 4.457(ª) 45.727 62.125 1 
1978/79 (*) 17.000 12.000 100 29.100 30.116 6.730 3.600 40.446 69.546 

' 
(1) Incluye los siguientes tipos de tabaco: Bahía, Cuerda, 'Maryland, Kentucky y Negro Prensado. 
(2) Incluye los siguientes tipos de tabaco: Criollo Salteño y Oriental. 
(3) Incluye Virginia curado al sol. 
(*) Cifras provisorias. 
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Planta de tabaco. 

Tabacal del norte argentino. 

.. ' 

Fabricación de cigarrillos. 

EXPORTACION DE TABACO 
(En toneladas) 

• Años Hoja Despalillado ,Palo Picadura 

1970 14.779 351 
1971 15.420 1.709 
1972 ·~ 

0

16.044 

1973 14.143 
1974 11.628 

1975 27.995 
197·6 24.689 
1977 18.066 
1978 15.054 

2.299 
3.65h 
4.995 

3.295 
• í.417 

4.116 

6.156 

12 156 

60 241 

1.073' 270 
1.300 357 
1.596 330 
1.180 ':324 

973 280 ' 

1.088 462 
1.755 278 

Fuente: Departamento de .Tabaco - SEAG. • 

Total 
Otros ~1 ,. general 

8 

11 

16 

15.298 

17.438 
19.686 
19.451 
18.549 

'32.805 

27.359 

23.748 
23.243 

EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE TABACO 
EN l;tOJA. DE LOS PRINCIPALES 

JÍPOS COMERCIALES 
(En toneladas) 

Criollo Criollo 
Años Virginia Burley Correntino Misionero 

1970 2.481 30 4.692 7.360 

1971 4.313 186 2.523 8.194 

1972 3.620 180 3.535 8.569 

1973 5.028 26 2.129 6.748 

1974 5.809 318 1.923 
5.762 
9.821 

3.911 

2.128 

3.565 
15.957 
11.943 
10.220 

1975 5.435 464 
1976 2.756 84 

1977 3.771 110 
1978 4.703 148 8.066 

Otros (1) Total 

216 14.779 
204 15.420 

140 16.044 
212 14 . .143 
13 11.628 

377 27.995 
85 24.689 
54 18.066 

9 15.054 

(1) Incluye los siguientes tipos de tabaco: Kentucky, Criollo Salteño· 
y Bahía. 

Fuente: Departamento de Tabaco - SEAG. 

Detalle de máquina cigarrillera. 
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La economía Argentina actual 
2stá fuertemente influi-da por el 
proceso de orden mundial, que 
se inicia a partir de la década 
del 30 y la Segunda Guerra 
Mundial. 

En términos de. política eco
nom1ca y posteriormente de 
ideas económicas, la República 
Argentina inició un período de 
progresivo alejamiento del Co
mercio Internacional y esto se 
puede analizar claramente a tra
vés de la relación de su comer
cio con respecto al producto bru
to interno. 

Así por ejemplo y sin tener 
que remontarse a etapas muy 
anteriores el nivel de importa
ciones o de exportaciones con 
respecto al P.8.1. durante los 
primeros años de la década de 
1940 oscilaba en alrededor de 
un 13 %. Esa relación disminuyó 
progresivamente hasta alcanzar 

cifras del orden del 5 % en el 
trienio 1953/1955. 

Con fuertes alteraciones, pero 
con una tendencia definida, la 
relación importadónes P.8.1. se 
mantuvo en aproximadamente un 
6 ó 7 % hasta 1974 comenzando 
a crecer a partir de , entonces 
hasta ubicarse en alrededor de 
un 9,5 % en estos últimos años. 

Este proceso fue deseado, en 
el sentido de que obedeció a una 
deliberada política que, salvo 
muy raras excepciones, mantuvo 
la mayor parte de los gobiernos 
y de las conducciones económi
cas que la ~rgentina tuvo de en
tonces a marzo de 1976. 

La idea de que la sustitución 
de las importaciones era un pro
ceso bueno de por sí cualquiera 
fuera e'I costo o el precio que la 
comunidad pagara por los bie
nes que se produjesen, respon
de a la filosofía económica de 
toda . esa época. 

El hecho de que la Argentina 
produjese una creciente varie
dad de bienes, tratando de que 
su perfil de producción fuese 
idéntico al de consumo y no co
mo consecuencia de una activi
dad económica competitiva en 
búsqueda de nuevos productos, 
también es un signo de esa 
época. 

DEPENDENCIA DE SU 

SITUACION EXTERNA 

Pese a que las intenciones po
líticas eran minimizar las rela
ciones comerciales externas co
mo un elemento para disfrutar 
de una independencia económi
ca eón respecto al resto de los 

países del mundo, Argentina 
nunca fué tan dependiente de 
su situación externa como du
rante ese período y simultánea
mente perdió posición relativa 
dado que su tasa de creci~ieri-· 
to fue inferior a la del resto de 
los países. 

Esa menor ta'sa de crecimien
to, tiene en el comercio exterior 
una de sus principales causas. 
Es evidente que existen, otras 
importantes también, como por 
ejemplo la creciente intervención 
del Estado como productor ine
ficiente de bienes y servicios, el 
Estado como redistribuidor de 
riqueza a través de modificacio-
nes en el precio relativo de los 
bienes, el sistema financiero im- ,_ 
perante, de tasas diferenciales 
y subsidiadas, etc. Sin embargo 
la pretendida autarquía econó
mica y su persistencia en .el 
tiempo fue la más trascendénle. 



AL MARGEN DEL PROCESO 
ECO.NOMICO MUNDIAL 

Sobre este punto se debe lla-
' mar la atención sobre algunos 

hechos económicos que avalan 
este pensamiento. Con posterio
ridad a la Segunda Guerra Mun
dial, el mundo en general vivió 
una etapa de fenomenal creci
mientb de las relaciones comer
cia les entre países. Los acuerdos 
de Bretton Woods, el GA1TT y las 
innumerables reuniones intema
cionales sobre estos temas con
tribuyeron por vía de la elimina-

/ ción de trabas comerciales a que 
ello se produjese. En el mismo 
período la República Argentina, 
de una participación en dicho 
comercio cercana al 3 % pasó a 
participar del mismo en un 112 %. 
Es decir permaneció al margen 
del proceso económico mundial. 
Y cuando se analizan los efectos 
que esa apertura económica en" 

CUADRO l 

SALDO D1E BA'LAÑZA 
EXPORTA1CIONES IMPORTAC·IONES COM'ERCIAl 

Af.iOS (en millones de dólares) (en. millones de dólares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
197~7, 

1978 

1.773 
1.740 
1.941 
3.266 
3.931 
2.961 
3.916 
5.652 
6.399 

tre países y su relación con el 
crecimiento de la riqueza de los 
mismos, se comprueba que exis
te. una muy estrecha correlación 
entre los mismos. Así países con 
menos de 30 millones de habi
tantes, caso similar a la Argen
tina, son más ricos por habitan
tes cuanto mayor es su comer
cio con respecto al producto bru-

1.868 
1.868 

. 1.905 
2.229 
3.635 
3.947 
3;033 
4.163 
;3:833 

79 
-128 

36. 
1.037 

296 
-986 

883 
1.489. 
2.566 

to interno, es decir su apertura 
económica al exterior. 

REVERSION DE UN 
FENOMENO Y REFORMA 
ESTRUCTURAL 

El Equipo Económico ac~ua: 

ha intentado revertir este fenó
meno pretendiendo sin ninguna 
duda una reforma estructural de 
la actividad productiva. 

Y por ser est'.uctural lo ha he
cho con un plan a mediano pla
zo que permita una progresiva 
adaptación a nuevas reglas de 
juego y evite en lo posible las 
pérdidas de capital acumulado. 
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Por el lado de las exportacio
nes la tasa media de imposición, 
que en los últimos diez años era 
aproximadamente del orden del 
15 %, se ha reducido a partir del 
año 76 hasta casi el 1 %. Esto 
significó en términos prácticos 
la eliminación de la mayor par
te de las retenciones a las ex
portaciones y se encuentran a 
estudio medidas que harán dis
minuir más los impuestos o ta
sas que aún persisten. 

Por el lado de las importacio
nes se han ido eliminando pro
gresi.~amente la mayor parte de 
las prohibiciones que existían y 
que implicaban una protección 
infinita como así ta111bién una 
reducción arancelaria con igual 
finalidad. Es decir los aranceles 
preexistentes a 1976, para mu
cho.o. productos, implicaban l!na 
prohibición práctica de importa
ción por el monto de los mismos. 
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A fines de 1978 se establece un 
programa de reducción gradual 
de los aranceles a cinco años 
de plazo. Al final del período la 
dispersión entre máximos y mí
nimos debiera ser del orden de 
los treinta puntos, lo cual impli
ca una protección efectiva más 
uniforme que la actual. 

1978 NIVEL RECORD 
DE EXPORTACIONES 

Analizando la presente coyun
tura, eh 1978 la Argentina alean-· 
zó un nivel récord en el volumen 
de sus exportaciones del orden 
de los 6.400 millones de dólares 
y un nivel también en el supe
rávit comercial de aproximada
mente 2.500 millones de dólares. 

Las importaciones en cambio 
tuvieron en 1978 una leve caída 
con respecto a 1977, que se pue
de atribuir esencialmente a tr~s 

' 

~ 

-~"' ~,,,,.,,,..-· 

.~ 

hechos. Por un lado un menor 
nivel . de actividad económica, 
pero también el hecho de que 
la tasa de interés libre a partir, 
de la reforma financiera encare
ció el mantenimiento de altos 
niveles de existencias y las im
portantes reservas de monedas 
extranjeras del Banco Central de 
la República Argentina, desalen
taron especulaciones con respec
to a una súbita valorización de 
las mismas. 

Por otra parte niveles arance
larios decrecientes tienen efec-
tos similares. . \ 

Para 1979 en materia de ba
lanza comercial se estima que 
las exportaciones totales han' de 
tener una menor tasa de creci
miento que en los años pasad9s 
y que las importaciones en c~m; 
bio han de crecer fuertemente 
con respecto a 1978. Sin embar
go se considera que la balanza 
comercial para el año arrojará 
todavía superávit. 

Si se analiza el primer trimes 
tre de 1979 las importaciones 
habrían crecido aproximadamen-
te un 27 % sobre 1978, mientras 4 
que las exportaciones habrían 
crecido aproximadamente un J 
11112 %. Es difícil hacer predic- ~ 

ciones en estos momentos para 
todo el año, dado que a partir de 
1978 se han producido algunos 
cambios en los precios relativos 
de los productos de exportación 
y de importación que sin duda 
han de afectar el volumen y el 
valor del comercio internacional. 
Así por ejemplo el aumento de 
precios de los productos sider
rúrgicos, de los petroquímicos 

y sus derivados, de la carne, de ' 
algunos granos que insinuan una 
creciente reacción a lo que fue-
ran niveles de precios muy de
primidos de los últimos años, va 
a tener efecto tanto del lado de 



las importaciones como de las 
exportaciones. 

'MEDIDAS PARA IMPULSAR 
EL COMERCIO EXTERIOR 

Por último, en este análisis 
de la coyuntura es necesario ha
cer mención a algunas de las 
tareas que la Secretaría de Co
mercio y Negociaciones Econó
micas Internacionales ha impul
sado en materia d'e comercio, 
como un servicio a los empre
sarios. 

El país debe ser conocido en 
/toda su realidad. La tarea comer

cial de apertura de nuevos mer
cados que ha venido desarrollan
do la Secretaría en los últimos 
tres años es fundamental para 
el logro de este objetivo. 

En los últimos tres años se ha 
elevado el número de Conseje
rías Económicas en el Exterior 
de 53 .a 62, asegurando la pre
sencia de Argentina en la mayor 
parte de los mercados del mun
do y colaborando activamente 
con los empresarios. 

También se está llevando a 
cabo un importante programa 

\ de. Misio
1

nesf_Comerciales ~I Ex
1 

-

tenor, a os mes de organizar a 
visita de empresarios argentinos 
a los principales mercados. 

Mientras que desde el año 1956 
hasta 1976, es decir durante 20 
años se realizaron 36 Comisio~ 

nes Mixtas entre la República Ar
gentina y otros países, en los tres 
últimos años se concretaron 38 
Comisiones Mixtas. 

El número de Ferias y Expo
siciones en que la Argentina ha 
participado, solventadas por el 
presupuesto de la Secretaría, ha f"' sido también creciente. 

Se han desarrollado nuevos 
instrumentos en materia comer
cial',. para permitir la igualdad 
de oportunidades ·de los expor-

tadores argentinos en relación 
a sus competidores extranjeros. 

La Admisión Temporaria Au
tomática, el régimen de. consig
nación de bienes, los sistema_s 
de información de oportunidades 
Comerciales, la adecuación de la 
Ley Antidumping y tantos afros, 
debieran contribuir a cimentar 
las bases de una política comer
cia 1 agresiva por parte de los 
empresarios. 

Recientemente la República 
Argentina ha reafirmado su vo- · 
!untad de integración y revitali
zación de las relaciones 'entre 
los países de Latinoamérica en 
la reunión de ALALC. Así como 
también estableció su opinión 
favorable al libre intercambio 
con oportunidades de la V 
UNCTAD. 

En la última rueda del GATT, 
el país junto con los del Atlánti
co Norte y Japón pusieron de 

manifiesto su voluntad de fomen
tar el libre comercio entre las 
naciones. 

Fueron establecidas también 
normas para superar barreras 
técnicas, cuantitativas y cualita
tivas al comercio. 

La Argentina junto con las eco-· 
.nomías desarrolladas del mundo, 
ha dejado constancia en esa re
unión del GATI de su confianza 
en la capacidad del empresario 
pára desarrollarse eficazmente 
dentro de un marco jurídico le
ga! que le garantice la libertad .. 
de. comerciar con todas las na-

1 

dones del m1,mdo. 

DESCRIPCION DEL COMERCIO 
EXTERIOR ARGENTINO 

Exportaciones 

Si se observan los valores de 
exportaciones argentinas en la 
última década se puede· apreciar 
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que en este período se registró 
un crecimiento superior al 300 %

1 pero fue a partir del último quin
quenio que se superan los tres 
mil millones de dólares de ex
portación. En estos últimos cinco 
años las exportaciones crecieron 
en forma importante (excepto la 
disminución observada en 1975) 
pero es en 1977 cuando se pro
duce el mayor salto, ya que los 
5.652 millones de dólares expor
tados representan un incremen
to del 44 % respecto del año an
terior; esta cifra fue ampliamen
te superada durante 197~ donde 
las exportaciones ascendieron a 
6.400 millones de. dólares; con 
un crecimiento de 13,2 % so
bre 1977. (Cuadro 1) 

Otra característica importante 
en el análisis de las exportacio
nes en los últimos años es la dis
minución en la participación de 
productos primarios en el total 
de las exportaciones que pasó 
de representar el 68 % en 1973 
al 51,4 en 1978. 

Composición 

El Cuadro 2 muestra la evolu
ción de las ventas al exterior cla
sificadas en productos primarios, 
manufacturas de origen agrope-
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CUADRO 2 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y ELABORADOS 

- en millones de u$s -

Primarios Manuf. de O. Agr. Manuf. de o. lnd. Total ~ 
AÑO Valor % s/Total Valor o/os/Total Valor % s¡:rotal Valor 

1973 1.919 58,8 750 23,0 597 18,3 3.266 
1974 2.062 52,5 1.031 26,2 838 21,3 3.931 
1975 1.620 54,7 714 24,2 628 21,2 2.962 
1976 2.076 53,0 1.036 26,7 794 20,3 3.926 
1977 2.880 50,9 1.684 29,8 1.088 19,3 5.652 
1978. 3.287 !:il,4 1.768 27,6 1345 . 21,0 6.399 

Fuente: D. N. de Análisis y Programación en base a datos del INDEC. 
. ' 

cuario y manufacturas de origen 
industrial en el último quin
quenio. 

Según se observa en .el cuadro 
en el año 1978 las exportaciones 
de productos primarios constitu
yeron poco más que la mitad del 
total vendido. El grueso de estos 
productos lo constituyen los ru
bros cereales y carnes que sig
nifican el 61,4 % de las expor
taciones de productos primarios 
y más de la cuarta parte del to
ta 1 exportado. 

Las exportaciones de carnes, 
en 1978, fueron de 795 millones 
de dólares, esta cifra es superior 
en un 24 % a la del año anterior. 

Otros rubros primarios que, 

con menor valor en dólares, se 
destacaron por su crecimiento en \ 
1977 son. el de semillas y frutas 
oleaginosas, que de una exporta
ción en 1976 de 23 millones de 
dólares pasó en 1977 a 210 mi
llones. Los rubros pescados y 
mariscos, frutas frescas o dese
cadas, lanas y pelos sin elaborar, 
entre otros, tuvieron también un 
importante crecimiento. 

En el grupo de manufacturas 
de origen agropecuario se da un 
importante incremento en las ex
.portaciones de aceites vegetales 
(3S0,6 millones de dólares), sub
productos oleaginosos (39 millo
nes), pieles y cueros elaborados 
(331 millones) y lanas y pelos 
e!aborados. 

Las exportaciones de produc
tos de origen industrial fueron 
en 1978 de 1.344 millones de dó
lares, cifra que representa un 
incremento respecto de 1977 del 
23,6 %. En este grupo se desta
can por su crecimiento y magni
tud los artículos de librería y ar
tes gráficas, las calder-as, máqui
nas y aparatos mecánicos y elec
trónicos, los productos químicos 
y caucho, siderúrgicos y metales. 

Destino 

Los países miembros del Mer
cado Común Europeo fueron tra-



dicionalmente los principales 
comprad~res. A pesar de que es

-ta constante se sigue mantenien
do en la actualidad, es importan

, te. hacer notar que durante el 
transcurso de la última década 
el destino de las exportaciones 
se fue diversificando año tras 
.año. Si se toman por ejemplo los 
últimos cinco años se observa 
que mientras en 1973 el 40 % de 
las exportaciones estaba destina
da a los países miembros de la 
Comunidad en el año -1978 este 
índice fue del 33,6 %. Las ven-
tas destinadas a los países de la 
Asociación Latinoamerica.na de 
Libre Comercio también dismi
nuyeron (en menor medida) en 
relación con el total exportado. 
Esto significa que una caracte
rística de estos años es la am
pliación de las exportaciones 
hacia mercados no tradicionales. 
(Cuadro 3) 

Es política de la conducción 
económica; alentar esta diversi
ficación en el destino de las ex
portaciones con el fin de captar 
nuevos mercados. 

IMPORTACIONES 

Es a partir del último quin
quenio, concretamente en 1973, 
cuando las importaciones arg~n
tinas superan la barrera de los 
dos mil millones ·de dólares, 
acompañando de esta forma el 
incremento de las exportaciones. 
Las compras argentinas al exte
rior, en el año 1978 han alcan
zado los 3.834 millones de dó
lares. (Cuadro 4) 

Composición 

Las materias primas y produc

tos intermedios fueron, histórica
mente, el tipo de productos que 
la República Argentina tuvo ma
yor neces!dad de importar, lle
gando a representar el 70 % del 
total de importaciones. Este ru-

CUADRO 3 

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR AREAS DE DESTINO 
- porcentaje sobre el total exportado' -

AREA _ 197_3 1974 .1975 1976 1977 1978 

ALALC 24,4 23,6 25,5 26,3 22,4 23,6 
América del 

9;i. <Norte "8,1 8,5 6,8 7,3 7,1 
CEE 40,2 33,7 28,9 _32.4 - 31,4 33,6 
Japón 4;1 4,6 5,6- 5,3 5.4 5,9 
Area Social 6,4 12,2 16,9 12;1 12;6 
Resto del 27,8 
Mundo 16,8 17,4 17,3 16,6 21,l 
TOTAL 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: D. N. de Análisis y Programacióh en -base a datos del INDEC. 

CUADRO 4 

IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE PRINCIPALES 
AREAS Y PAISES 

- participación 

AREA Y PAIS 1!169 1974 

ALALC 23,3 21,7 
América del Norte 25,9 18,5 
CEE 30,7 26,,6 
Japón 4,1 10,8 
URSS _0,6 0,3 
Ohina 0,1 o.o· 
Europa Oriental 1,1 1,5 

Resto del Mundo 14;3 20,6 

TOTAL GENERAL 100,0 

bro disminuyó su participación 
al 53,2 % en 1978. 

Como la industria argentina 
debe importar una parte consi
de_rable de sus insumos, esto sig
nifica que está orientada a la 
producción de bienes finales, 
consecuentemente la mayor com
ponente de la exportación de pro
ductos industriales es de bienes 
finales. 

Ante esta realidad, se promul
gó la Ley de Admisión Tempora
ria. En virtud de dicha Ley los 
produ~tores pueden importar la 
materia prima libre de derechos 
arancelarios, que habrá de ser 
elaborada para destinarse a la 
exportación. 

porcentual -

1975 1976 1977 - 1978 

23,0 26,8 23,5 21,7 
18,3 19,3 20,8 20,2 
27,4 27,3 26,2 32A 
12,5 8,3 8,8 7,0 
0,6 0,4 -o.5 0.3 
0,0 0,0 00 0,1 
2,0 2,5 1,5 

• 15,4_ -
18,3 

16,2 18,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 

La finalidad de esta Ley es 
abaratar el costo de los bienes . _ 
exportados para hacerlos más 
competitivos frente a los pro
ductos de otros países de origen. 
De esta rT)anera no se ex¡:>ortan 
impuestos. 

El resto de las importaciones 
está compuesto básicamente por 
bienes de capital (25.8 %) y com
bustibles y lubricantes (14,7 %) 

ya que los bienes de consumo 
no tuvieron, relativamente, ma
yor importancia. 

En re,lación a los bienes de 
capital, y con el fin de que la 
industria pueda capacitarse más 
rápidamente para ampliar y me
jorar su producción, las reduc-
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EXPORTACIONES ARGENTINAS IMPORTACIONES ARGENTINAS 

Ranking por principales países de destino Ranking de principales países de origen 
1976/1978 (miles de u$s) 1976/1978 (miles de u$s) 

PAIS 1976 1977 1978 PAIS 1976 1977 1978 

He landa 355.756 571.961 657.523 EE.UU. 536.911 771.705 704.445 
Brasil 421.877 464.854 576.844 R. F. de Alemania 340.996 427.533 452.638 
EE.UU. 270.156 382.642 ... <536.599 Brasil 371.452 372.618 340.724 
Italia 372.042 457.523' 507.875 Italia 153.499 188.249 295.017 
R. F. de Alemania 205.084 297.348 410.261 Japón 250.010 365.455 267.276 
U.R.S.S. 219.118 210.743 385.479 Chile 143.942 163.849 175.776 
Japón 209.212 307.758 380.556 Reino Unido 128.758 169.222 170.430 
España 155.827 280.711 330.647 Francia 105.751 200.455 148.149 
Chile 178.605 274.886 202.492 Gabón 66.568 41.101 128.507 
Francia 103.819 157.672 202.453 España 25.832 110.964 124.392 
Reino Unido 121.333 145.898 197.639 Suiza 68.836 109.660 94.578 
Venezuela 91.349 130.860 145.376 Bolivia 98.316 174.294 90.063 
Paraguay 56.381 84.757 127.455 Canadá 48.318 101.767 70.025 
Bolivia 66.943 112.880 125.871 Holanda· 44.214 56.652 64.512 
Uruguay 62.986 95.889 121.468 Austria 19.556 34.113 54.273 

Subtotal 2.827.502 3.880.493 4.908.538 Subtotal 2.402.S59 3.287.639 3.540.805 

Resto del Mundo 1.088.556 1.771.349 1.491.002 Resto del Mundo 629.505 875.686 292.949 

TOTAL 3.916.058 5.651.842 6.399.540 TOTAL 3.032.464 4.163.325 3.833.754 

. . 
COMPOSICION DE LAS. IMPORTACIONES ARGENTINAS POR TIPO DE PRODUCTO 

AÑO TOTAL BIENES DE 
C:APITAl 

73 2.229,5 380,2 
74 3.634,9 432,2 
75 3.946,5 562,0 
76 3.034,0 516,0 
77 4.161,5 1.110,9 
78* 3.950,0 1.020.0 
* Provisional. 
Fuente: B.C.R.A. 

ciones arancelarias sobre la im

portación se han acelerado. 

Argentina incrementó su auto

abastecimiento en petróleo a par

tir de I~ década del sesenta pa

sando, de esta forma, a ser re

lativamente insignificante la im

portación de combustibles. 

AJ'.pesar de ello, la crisis que co

menzó en 1973 influyó para que 
los valores de este rubro (no así 
los volúmenes) tengan mayor pe
so en la estructura global. 
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· - en millones ·de dólares -

% 
Bl•ENES DE 

% 
MAT. PRIMAS Y % COMBUSTIBLES % CONSUMO PROD. INTERM. LUBRIC. 

17.l 67,2 3.0 1.614,5 
11.9 134,2 3.7 2.542,9 
14.2 131,6 3.3 2.737,9 
17.0 61,0 2.0 1:942,0 
26.7 135,5 3.2 2.238,2 
25.8 250,0 6.3 2.100,0 

El 32,4 por ciento de los pro

ductos importados por la Argen

tina provinieron, en 1977, de·'ª 

Comunidad Económica Europea, 

destacándose la República Fede

ral de Alemania que, por sí sola, 

vendió a la Argentina el 11,8 % 

del total de sus compras. 

Además, tienen importancia en 

ese sentido Italia, Inglaterra y 

Francia que ocuparon en el mis

mo año el cuarto, séptimo y oc

tavo lugar, respectivamente, en 

72.4 167,6 7.5 
70.0 525,6 14,4 
69.4 515,0 13,l 
64.0 515,0 17..0 

··53.8 676,9 16.3 
53.2 580,0 14.7 

el ranking de principales países 

de los cuales Argentina importa 

sus productos. 

De todas formas, los Estados 

Unidos, continúa siendo el prin

cipal proveedor argentino con un 

18,4 % del total. 

Los países de la ALALC cons

tituyen en conjunto la otra zona 

de gran importancia en cuanto 

a 1 origen de las compras, entre 

ellos se destacan, Brasil, Bolivia, 

Chile y Venezuela. 

IYl bª"! ~,S~.ic,~ L~P.~~s,~r-~ .. :;,~· ~:::: 
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ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNIOACIO:NIES 
Red de caminos 

Pavimentados ................• miles de km 
Total .......................... miles de km' 

Red ferroviaria 

1978 

44,4 
1.004,9 

E•DUCACION 
Alumnos 
Educación universitaria 
Educación sec•undaria 
Educación primaria 
Educación pre-primaria 

Extensión de líneas en ser- Educación iparasistemtitica 
vicio ........................ miles de k·m 

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

34,6 
385,5 
18,2 

(*) ·Estimada. 

Flota :Mercante 

Porte bruto .................. miles de t 2.658,0 
BAlAN•CE COMERCIAL 

Flota :iaérea comercial 
(En millones de dólares) 

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

miles 
miles 
miles 

4.719,7 
2.717,1 
2.002,6 

Exportación 
Importación 

.......... 

.......... 
Saldo ................. 

EVOlUC·~ON DEL BALANCE DE PAGOS 
(En miltonés de dólares) 

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

Exportaciones ................................. · ...................................... . 
Importaciones .................................. : . ................................... . 

2 - Servicios v tranl>ferencias unilaterales ...... • .. · · · · .. ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
11 - TRANSACCIONES DE CAPITAL ........... ·. · ...... · .. · .. · · .......... · · ........ · .. · · · · · · .. 

111-VARIACION DE LAS RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES {HI = 1 + M) •••.•••• 

1976 

3.916,1 
3.033,0 

883,1 

1976 

649.6 
883,1 

3.916,1 
3.033,0 
-233,5 

542,8 
1.192,4 

1971 1977(*) 
342.979 619.950 

1.024.210 1.325.515 
3.667.9()5 3.818.250 

242.182 436.600 
392.026 424.400 

~977 1978 

5.651,8 6.400,0 
4.161,5 . 3.850,0 
1.490,3 2.550,0 

1977 1978 
---

1.285,6 2.087,3 
1.490,3 2.550,0 
5.651,8 6.400,0 
4.161,5 3.850,() 
-244,4 -462,7 

940,9 -88,9 
2.226,5 1.998,4 

EVOLUCION 1D•E •LAS EXP01RTACION·ES 
Clasificación según sectores productivos 
(En millones de dólares) 

EV01LUC·ION D·E LAS RESE·RV·AS INTERNACIONALES 
(·En millones de dólares) 

Primarios ....................... . 
Manufact. de origen agropec. . . 
Manufact. de origen industrial .. 

TOTAL ................. . 
(*) 9 meses. 

1976 

2.076,3 
1-045,9 

793,9 
3.916,1 

1977 1978{*) 

2.879,5 2.725,1 
1.683,7 1.323,5 
1.088,6 1.000,8 
5.651,8 5.049,4 

Activos externos ................ 
Reservas libres ................. 
Oro . ............................ 

PRODUCTO BRUTO l•NTERNO 
(Resultados de cada sector) 

1W& 1&77 1978 

1.771,9 3.862,4 5.828,9 

1.385,6 3.125,8 4.924,0 

168,7 176,7 180,6 

Mil•lones de dólares 
constantes de 1960 Estructura porcentua·I 

Agric·ultura .................................................... . 
Minas y Cant~as ............................................. . 
Industrias manufactureras ......................•.............• 
Construcción .................................................. . 
Electricidad, gas y agua ...................................... . 
Transporte y Comunicaciones ..................................• 
Comercio .... : ................................................. . 
Establecimientos financieros ................................... . 
Servicios comunale·s, sociales y personales .......... · ......... . 

Total Producto Br·uto Interno ........................... . 

INlERCAMBIO COMER1CIAL 
(En millones de dólares) 1 9 7 6 

Export. lmport. saldo 
A.L.A.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.031,0 813,2 217,8 
M.C.E. (1) ................ 1.269,0 829;1 439,9 
EE.UU. .................. 269,9 536,9 -26'1,0 
ESPAÑA ................. 155,8 25,9 129,9 
JAPON ··················· 209,2 250,0 ---40,8 
R·ESTO DEL MUNDO .... 981,2 577,9 403,3 
TO TA L .............. 3.916,l 3.033,0 883,l 

1976 1977 

2.530,7 
. 305,0 
7.305,2' 

682,4 
583,5 

1.404,6 
3.494,1 

792,l 
2.823,7 

19.922,8 

Ex port. 

1.371,8 
1.774,4 

382,6 
280,7 
307,8 

1.534,5 
5.651,8 

1 

2.698,3 
336,3 

7.612,7 
776,4 
613,6 

1.489,0 
3.723,1 

793,3 
2.814,1 

20.856,8 

9 7 7 
lmport. 

983,6 
1.092,5 

771,5 
111,0 
364,0 
838,9 

4.161,5 
(*) Primeros 9 meses de 1978; (1) Incluye a Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 

1978 1976 1977 1971 

2.730,2 12,7 12,9 13,7 
341,2 1,5 1,6 1,7 

7.007,5 36,7 36,5 35,2 
634,7 3,4 3,7 3,2 
820,5 2,9 2,9 4,1 

1.432,8 7,1 7,1 7,2 
3.498,2 17,5 17,9 17,6 

764,6 4,0 3,8 3,8 
2.677,2 14,2 13,5 13,4 

19.907,2 100,0 100,0 100,0 

9 7 . (~) 
saldo Ex port. lmport. Saldo 

388,2 1.114,9 576,7 538,2 
681,9 1.740,4 856,7 883,7 

-388,9 388,3 !14,5 -126,2 
169,7 278,6 79,2 1-99.,4 

-56,2 .315,5 195,0 120,5 
695,6 1.267,5 552,6 714,9 

1.490,3 5.105,2 2.774,7 2.330,5 
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