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POBLACION 
Población estimada al 30/6/1979: 

Total (en miles) ................. . 26.729 

Tasa media anual po·r mil habitantes: 
Período 1975/ 80 

Natalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4 •;,, 
Mortalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 •¡,, 
Crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 •;,, 

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

Hombres ............ .-. . . . . . . . . . . . . . . 66,l 
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 tot3 I 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 
De 500.000 a 1.000.000 de habitantes . . 3 
Más de 1.000.000 de habitantes (*) . . . 1 

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

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

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

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

ta les . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150 km~ 
Superficie total . . . . . . . . . 3.761.274 km~ 

Longitud total de costas 
(continentales) . . . . . . . . . . . . . 5.117 km 

Longitud de fronteras con: . 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.308 km 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.132 km 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 km 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.699 km 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 km 

Superficie cultivada general . . . . 29.800.000 Ha 

Superficie de montes forestales 
y bosques natura les . . . . . . . . . -63.300.000 Ha 

Superficie de campos naturales · 
y artificiales (*) ............. ,137.100.000 Ha 

Superficie no utilizable en agri-
cultura o ganadería (**J . . . . . . 49.000.000 Ha 

(*).Ocupados actualmente por haciendas y que 
pueden ser parcialmente cultivados; (**) Sie
rras, montañas, lagunas, etc. 

Fuentes: Se han utiliza do como fuentes bási
c·as las estadísticas anuales que publica el 
Banco Centra·! de la República Argentina 
(BCRA) y el Informe Económico del Ministerio 
de Economia de Ja Nación. Además se han ob
tenido datos de: Instituto Nacional de Estadís
tica y Censos (INDE.C), Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL), Centro Inter
nacional de lnformac;ón Económica (CIDIE) y 
Centro Interamericano de Promoción de Expor
taciones (.CIPE). Se ha obviado la mención de 
la fuente en cada caso particular dada la fina
lidad eminentemente ilustrativa del presente 
trabajo. 

ARGENTINA EN CIFRAS 

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

Producto 
Inversión 
:onsL~mo 

Bruto Interno .......... , ..................................... . 
Bruta 1 nterna ................................................ . 

1978 

21.788,5 
4.581,1 

15.831,7 

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

(*) Dato provisional. 

DATOS ILUSTRATIVOS 
(en unidades) 

Parque automotor (a) ................................................. . 
Receptores -de televisión (b) .......................................... . 
Receptores de radio (b) ............................................... . 
Salas cinematográficas ................................................. . 
Salas teatrales (c) ..................................................... . 
Museos ................................................................ . 
Cantidad de diarios ................................................... . 
Teléfonos instalados (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) 
1977/1978 1978/1979 

Trigo ...................................................... . 5.300,0 8.100,0 
~ª~ ··················································· 9.700,0 9.000,0 
Lino ............................... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 810,0 600,0 
Arroz ...................................................... . 310,0 326,0 
Sorgo granífero ............................................ . 7.200,0 7.000,0 
Girasol ..................................................... . 
Caña de azúcar .................... : ....................... . 

1.600,0 1.270,0 
13.600,0 

Uva (tata 1) ................................................. . 
Algodón (bruto) ........................................... . 
Tabaco ...................................................•. 

2.800,0 3.360,0 
714,0 540,0 

63,0 70,0 
u ......................................................... . 
Naranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Manzana ............................................... . 
~ra ....................... ··········· 

103,0 128,0 
670,0 685,0 
810,0 900,0 
150,0 177,0 

Lana . . . . . . . . . . . .................... . 
Carne vacuna (*) . . . . . . ............................ . 

175,0 155,0 
2.914,0 3.197,0 

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

vacunos ··················· .......... 61.052 
Ovinos ............. 35.012 
Porcinos ·················· ··········· 3.552 
Equinos ···················· . . . . . . . . . . . . . . 3.073 

Sector Industrial 
Unidad 1976. 1977 1978 

Petróleo ······· Miles de m=• 23.114;3 25.010,5 26.253,2 
Carbón comerciable Miles de t 614,6 533,3 434,1 
Acido sulfúrico Miles de t 233,9 251,l 244,1 
~otonaftas Miles de m:i 5.332,0 5.696,0 6.021,0 
Diesel Oil . ... Miles de mª 786,3 904,0 954,4 
Gas Oil Miles de m:j 5.974,0 6.439,2 6.529,0 
Energía eléctrica Miles de Kwh 25.197,9 27.187,1 28.881,8 
Cemento portland Miles de t 5.587,7 5.893,0 6.123,2 
Hierro prima río ... Miles de t 1.366,9 1.100,7 1.434,2 
Acero crudo ... Mile::; de t 2.407 .5 2.679,5 2.563,8 
Laminados ....... Miles de t 2.323,2 2.789,3 2.762,5 
Extracto de quebracho Miles de t 91,9 104,8 97,2 
Vino .... Miles de HI 2.819,7 2.331,9 2.026,7 
Azúcar Miles de t 1.490,l 1.661,9 1.291,5 
Heladeras Unidades 194.461 214.559 137 .317 
Automotores Unidades 192.090 236.228 180.622 
Tractores ··········· Unidades 24.098 25.631 5.997 
Televisores Unidades 170.446 . 254.183 218.872 
Pastas celulósicas .. Miles de 301.2 320,8 325,0 
Papeles y cartones .. Miles de 736,5 810,3 756,3 

(*) 1977 y 1978 provisional 

\ 

I 

' 
NOTA: (t) toneladas; m" (metros cúblicos); MWh: 1-llegawatts/hora; TPB: toneladas porte bruto; km: kilómetros. 
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Durante la década del 80 la Argentina desarro· 
llará un vasto programa de obras en las que habrá 

de invertir un equivalente a 115 mil millones de 
dólares. Sólo en construcción las erogaciones fue
ron estimadas en 70 mil millones de dólares. Entre 
las previsiones figuran 10.000 kilómetros de nue
vos caminos y la reconstrucción y mejoramiento 
de otros 20.000; viviendas por valor de 9.000 mi
llones de dólares; 10.000 millones en obras civile::t 
de proyectos energéticos; 10.400 kilómetros de lí
neas de transmisión eléctrica de más de 500 kW; 
2.300.000 líneas telefónicas urbanas; construccio-

nes para la ¡:irovisión de agua po~ble y obras de 

saneamiento por 2.000 millones de dólares¡ am~ 

pliación del puerto de Bahía 31anca; construcción 

del puente internacional Posadas-Encarnación¡ 

nuevos edificios públicos etc. El anuncio de este 

programa decena! de inversión pública fue formu

lado por el ministro de E.conomía, Dr. José Alfredo 

Martínez de Hoz durante la comida ofrecida por la 

Cámara Argentina de la Construcción el 19 de 

noviembre último. El texto del discurso que pro

nunció sigue a continuación: 

El día de la Construcción siem
pre ha sido una ocasión propicia 
para destacar la importancia de 
este sector en la economía na
cional. Pocas dudas caben que 
para un país que tiene tanta ri
queza natural como la nuestr::i, 
junto con sus enormes recurso;; 
humanos, la construcción tiene 
un rol a desempeñar que es fun
damental, no sólo para llevar 
adelante la infraestructura eco
nómica necesaria para el ade
lanto nacional, sino también en 
todos aquellos rubros vinculados 
con el quehacer de la actividad 
económica privada, que encuen
tran su sustento en esta indus
tria. 

Es también necesario destacar 

sentido de saberlo llevar a través 
de algunos momentos de prueba, 
con serenidad, con templanza, 
con equilibrio y con comprensión 
sobre cuáles son los alcances del 
interés general del país y cómo 
es la forma en que una industria 
privada debe insertarse en este 
contexto global. Por eso nos com
place destacar esta noche, aquí, 
esta actitud de esta Cámara y 
creemos que en el futuro podrá 
sacar frutos cada vez mayores de 
esta actitud, junto con su deseo 
de modernización, de progreso, 
y, como lo ha dicho el presidente 
de la Cámara, en su discurso, de 
fe en el futuro del país. 

blica nacional y también con el 
aparato productivo del país en· 
aquellos-• comienzos del año 76. 
Con respecto a la inversión pú
blica, nos encontramos con un 
sobredimensionamiento de ia 
misma que excedía bajo cual
quier cálculo posible, la capaci
dad de pago del país. Su destino 
era irracional en muchos casos, 
decidido para fines no priorita
rios bajo ningún concepto, en for
ma desordenada y no programa
da. Y su falta de relación con la 
capacidad de pago del país era 
ciertamente una de las causas 
de nuestra inflación al haber si
do financiada en forma que lle-

/que esta Cámara, alrededor ·de 
cuya mesa hoy nos reunimos, ha 
sabido desempeñar durante es
tos últimos años difíciles su pa
pel de liderazgo del sector en el 

Al echar una ojeada sobre es
tos últimos tres años y su rela
ción con la industria de la cons
trucción, no se nos puede esca
par el estado en que se encon
traba este sector íntimamente 
relacionado a la inversión pú-

. vaba precisamente en sus pro
pios gérmenes, a través de la 
emisión monetaria, este mal tan 
destructivo para el país. 

~ademas añadir a ello que es
te estado llamémosle de sobre
inversión pública, en que encon-
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tramos al país al haber sido 
efectuada en forma tan desorde
nada, incidía también en el cos
to de la misma y en sus posibi
lidades de realización. Todos 
nosotros podremos recordar al
unas obras públicas de renombre 
que en lugar de tardar en s:.i 
realización los tres o cuatro años 
programados, tardaron el doble 
o más con los consecuentes ma
yores costos y fa Ita de utiliza
ción rentable del capital inyer
tido, retraso para el país, incon
venientes para las empresas pr:
vadas que debían paralizar las 
obras periódicamente por falta 
de debida financiación, retraso 
e.n los pagos a la empresa pri
vada correspondiente y, en una 
palabra, frustración. general. 

Evidentemente, este Gobierno 
no podía convalidar tal situación, 
sino que debía encararla de fren
te, con la misma decisión polí
tica con que estaba asumido to
do ef programa económico apro
bado y enunciado en abril de 
1976. 

Nos propusimos entonces reor
denar tocio este sector para que 
pudiera cumplir útilmente con 
su función y tratar de recuperar 
el tiempo perdido realiza·ndo 
aquella obra pública que era 
realmente indispensable para el 
país. Sin embargo, nos encontra
mos con un tropiezo inicial muy 
grande, un obstáculo que difi. 
cultó mucho la tarea. Mientras 
en los diez años anteriores la 
inversión pública nacional ha
bía representado un promedio 
de alrededor del 7,5 por ciento 
de su producto bruto interno, es
te porcentaje había saltado al ni
vel del 16 por ciento en que lo 
encontramos en el primer trimes
tre de 1976. Es obvio advertir que 
ningún país del mundo puede 
duplicar el nivel de su inversión 
pública de un año a otro impu
nemente, y menos con una dis
minución de los recursos impo
sitivos, situación en la que se 
encontraba nuestro país con un 
sistema tributario destruido que 
s?lo le proporcionaba el 19 por 
ciento de los recursos necesarios 
para atender el gasto público. 

4 

. EL REORDENAMIENTO DEL 
GASTO PUBLICO Y DE LA 
INVERSION 

De manera que junto con la 
reconstrucción del sistema im
positivo debimos también en
carar el reordenamiento del 
gasto público y de la inversión. 
Con respecto al gasto público en 
general, podremos decir que 
comparando el año 75 con el 79, 
observaremos que mientras que 
en el primero de aquellos años, 
la proporción en gastos de per
sona I absorbía el 45 por ciento 
Glel gasto público, para el último 
año, este porcentaje ha descen
dido al 36 por ciento. Paralela
mente la inversión real creció 
en el mismo período del 22 al 
28 por ciento. Es decir, que he
mos mejorado en forma aprecia
ble la composición del gasto pú
blico, reduciendo el gasto en 
personal y aumentando aquel de
dicado a la inversión. No deseo 
aquí alargar hoy esta exposición 
entrando en detalles con respec
to al tema de reducción del gas
to público, sobre todo en materia 
ajena a la inversión pública. Sim
plemente quiero dejar constan
cia que se ha realizado un gran 
esfuerzo a 1 respecto reflejado 
parcialmente en aquellas cifras, 
y que la situación en que nos 
encontramos hoy implica que con 
respecto a ese tema de gastos 
en personal hemos llegado ya a 
una situación de extrema rigidez 
en que, sin perjuicio de la racio
nalización administrativa y reor
ganizaciones que aún tenemos 
que continuar llevando a cabo, 
es.difícil imaginar una reducción 
del gasto en personal en térmi
nos absolutos, porque la Admi
nistración .Pública, como es de 
conocimiento general, se encuen
tra retribuida a niveles inferiores 
a los del mercado privado de 
trabajo y el propósito de la Ad
ministración Pública es tratar de 
mejorar la retribución de sus 
agentes para poder también au
mentar la calidad del servicio 
prestado. 

Queda entonces por examinar 
qué puede hacerse con la inver
sión pública, qué se ha hecho y 
qué se va a hacer. Dijimos que 

lo encontramos en un nivel de 
más del doble del promedio de 
los últimos diez años en relación 
con el producto bruto. Con un 
esfuerzo muy grande, en 1976 lo .i11111 

redujimos de aquel 16 por ciento '1111 
a un nivel aproximado al 11,5 
por ciento del producto bruto, 
nivel en el cual se ha mantenido 
desde el 76 hasta el 78 inclusive 
y del cual no ha sido posible ba-
jar, en primer lugar, por la tre
menda rigidez e inercia de la es
tructura de la inversión pública 
recibida, es decir, cierta canti
dad bastante importante de obras 
públicas que no hubieran sido 
prioritarias para nosotros, pero 
que en virtud del grado de ade
lanto de su realización hubiera \... 
sido más costoso rescindir los ~ 
contratos con las indemnizacio-
nes correspondientes que termi-
nar la obra. De manera que allí 
no había opción. Paralelamente 
había que incorporar ciertas ver
daderas prioridades, como por 
ejemplo la energética, que no 
podía· postergarse salvo que se 
estuviera dispuesto a enfrentar 
una seria posibilidad de crisis 
energética de aquí a fin de siglo. 
De manera que esta situación, 
frente a la necesidad y a la de
cisión de emprender una seria 
acción contra la inflación que de
voraba las entrañas del país, im
ponían el requerimiento de un 
redordenamiento de la obra pú- ~ 
blica para lograr su adecuado tllt 
financiamiento para que no in
fluyese negativamente en este 
problema inflacionario. Es decir, 
no se trata de que la obra pú
blica por si misma sea inflacio
naria; de ninguna manera parti
cipamos de este concepto. Se 
trata de un problema de relación 
De relación del monto de la in
versión pública con la capacidad 
de pago del país. Porque si ello 
está en una relación despropor
cionada, inevitablemente se pro
ducirán efectos inflacionarios, 
sea porque deberá emitirse para 
hacer frente a ese gasto o por
que deberá recurrirse al crédito 
para financiarlo en forma exce-' 
siva con relación a las posibili.
dades del país. 

A través de un largo proceso 
muy paciente, a veces doloroso, 



con Ja comprensión de organis
mos como la Cámara que hoy 
nos reúne, en esos tres años rea
lizamos lo que podríamos lla
mar un proceso de digestión de 
el estado de la inversión pública, 
tal como fue referida, buscando 
su reordenamiento y su raciona
lización en el tiempo y, sobre 
todo, estableciendo los criterios 
de prioridad de acuerdo al inte
rés nacional para su realización. 

Comprendemos que fue un pe
ríodo difíci 1, porque debieron 
postergarse algunas obras, para
lizarse otras y, sobre todo, no 
iniciar obras. nuevas hasta que 
se hubiera producido aquel pro
ceso de digestión a que me re
fiero, y es evidente que aunque 
el nivel de la obra pública y de 
la inversión pública en general 
haya seguido siendo alto en el 
país, lo que las empresas cons
tructoras han notado en Ja evo
lución de su desempeño ha sido, 
evidentemente, el menor ritmo 
de iniciación de obras nuevas 
que era inconveniente para el 
sector como tal, pero que era 
absolutamente indispensable pa
ra sanear la situación financiera 
del país. 

Ese 11,5 por ciento durante 81 
cual hemos estado hasta el año 

t.. 78, del 76 al 78, seguía signifi
.. cando, de alguna manera, una 

presión inflacionaria sobre el 
país. Era nada menos, aún a ese 
nivel, un 50 por ciento más ele
vado que el histórico de los úl
timos diez años. Uno comprende 
entonces por qué el país se sien
te, de alguna manera, exigido, 
para realizar tamaño nivel de in
versión pública, cuando sus re
cursos recién se están recupe
rando de un desastre como fue 
el estado de la recaudación impo
sitiva con que lo recibimos. No 
obstante, superado ese período, 
hemos podido encarar el futuro 
de manera de asegurar al país 
que esta situación no vuelva a 

/ repetirse, y que podamos enca
rar la realización de todas aque
llas obras importantes, que a lo 
largo y a lo ancho de Ja Argen
tina nos está exigiendo la rea
lidad. 

Todos nosotros sabemos que el 
país está atrasado en el estado 
de su infraestructura económica, 
que está restringiendo el desen
volvimiento de importante ac~ivi
dades económicas, o elevando su 
costo por ineficencia o por falta 
de ciertos aspectos de esa infra
estructura, pero también debe
mos tener presente que Jos erro
res de treinta años con algunos 
períodos de excepción, no pue
den revertirse en solo tres años, 
sino. que demandan un término 
mayor. Precisamente, si quisié
ramos revertir de golpe .esa au
sencia de obras necesarias, o 
sea falta de realización de otras 
prioritarias que han sido dejadas 
de lado, estaríamos incurriendo 
nuevamente en Ja torpeza de 
querer hacer demasiado, dema
siado pronto, y esto es de lo que 
de alguna manera la demagogia 
ha hecho creer al país durante 
muchos años, que se podía ha
cer de todo para todos al mismo 
tiempo, y esto no es posible. Es 
necesario que tengamos Ja va
lentía de decirle al país cuáles 
son los límites de su capacidad 
de realización. A cada sector 
económico que interviene en el 
accionar y en el desenvolmiento 
del país, cuáles son sus límites 
de participación en esta evolu
ción económica, y no hacer creer 
a todo el mundo que pueden te
ner de todo al mismo tiempo, 
porque eso es imposible y lleva 
al país al desastre y al caos, tal 
como fue en marzo de 1976 

De manera que nosotros con
sideramos que para hacer frente 
a esa situación era indispensable 
encarar con seriedad una progra
mación a más largo plazo de Ja 
inversión pública en general y de 
la obra pública en particular. 
Nuestro país creo que ha care
cido de una programación en es
te sentido durante largos años, a 
pesar de los múltiples tomos de 
planes de desarrollo que hemos 
visto publicarse y que llenan los 
anaqueles de las bibliotecas que 
no son más que catálogos de 
buenas aspiraciones o de buenas 

obras que todos podemos recitar, 
pero que ninguno de ellos pre
veía la forma en que se iba a 
poder financiar todas aquellas 
realizaciones deseables. Noso
tros empezamos en el año 77 con 
la confección de un presupuesto 
trienal para el período 77 al 81, 
precisamente para poner en un 
marco adecuado de por lo menos 
de tres años para comenzar, cuá
les eran los recursos financieros 
disponibles para llevar a cabo la 
inversión pública, y cuáles eran 
las obras prioritarias, de acuerdo 
al concepto del gobierno, que de
bían realizarse. O sea poníamos 
en primer lugar, cuál era el vo
lumen de los recursos disponi
bles para esta inversión. y, der 
terminado este volumen, propor
cional a la capacidad de pago 
del país, cómo debía distribuirse 
el mismo entre los diversos sec
tores económicos y sociales, de 
acuerdo a un orden de priorida
des estrictamente establecido en 
discusiones en el Gabinete Na
cional. O sea, el Ministerio de 
Economía en estos años no sólo 
ha revertido situaciones anterio
res en que se. ha limitado a re
ceptar y a sumar pedidos y tras
ladarlos al prespuesto, sino que 
ha fijado un límite global a la 
inversión y al gasto público, y 
luego, ha solicitado que este mis
mo sea discutido por todos los 
sectores en juego, económicos y 
sociales, representados en el Ga-
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binete Nacional, para determinar 
el orden·· de prioridades y luego 
ser realizado en esa forma ra
cional y ordenada. 

EL PROGRAMA DE INVERSION 
PUBLICA PARA EL DECENIO 
1980-89 

Este ejercicio de programación 
nos ha llevado a otro más am
bicioso, que se encuentra ya ter
minado y que fue oficialmente 
expuesto ante el Gabinete Nacio
nal en fecha muy reciente. Me 
estoy refiriendo al programa de 
inversión pública para el decen:o 
de 1980, preparado por el Institu
to Nacional de Planeamiento 
Económico del Ministerio de Eco
nomía· y presentado como proyec
to al Gabinete Nacional. 

Nosotros creemos que con una 
programación seria de la inver
sión pública y en forma que ya 
podamos cubrir un período de 
diez años, estamos respondiendo 
a dos requerimientos muy impor
tantes. Desde el punto de vista 
del sector privado, poder darle 
la seguridad de un determinado 
nivel de realización de obras e 
inversiones y precisarle los sec
tores en que se van a realizar, 
para que pueda equiparse con
venientemente, tanto desde el 
punto de vista físico como finan
ciero, para afrontar esa realiza
ción de obras cuyo nivel y deta
lle les he expuesto con anterio
ridad. Creo que esto es algo con 
que el país no ha contado con 
anterioridad, y precisamente el 
señor Presidente de la Cámara 
se ha quejado en su discurso de 
esta noche con toda razón de 
que éste ha sido uno de los gran
des inconvenientes para la em
presa constructora en general o 
sea los grandes altibajos que 
han habido en el país en esta 
materia, las decisiones que im- . 
pulsan y luego retroceden, que 
no hacen más que crear insegu
ridad, cuando no falencias a las 
empresas dedicadas a este sec
tor. 

Esto con respecto a la empre
sa privada. En cuanto al sector 
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público, es evidente que no pue
de tomarse una decisión racional 
en materia de inversión pública, 
que normalmente exige una rea
lización sobre un período mucho 
mayor de un año, a través de un 
presupuesto anual. La resolución 
de cuáles son las inversiones que 
se han de hacer y cuáles son las 
obras públicas que han de reali
zarse, cuando sabemos que és
tas no se agotan en un año, sino 
que comienzan y se desarrollan 
sobre un período mucho más lar
go debe ponerse en una perspec
tiva mucho más amplia, de ahí 
la visión de diez años que con
templa adecuadamente la · reali
zación de proyectos muy impor
tantes, y sobre todo la determi
nación de un orden de priorida
des de acuerdo a las verdadera.5 
necesidades del país para la rea
lización de esta inversión públi
ca en el decenio. Ello permitirá, 
al mismo tiempo, que se logre 
la financiación adecuada para 
estas obras, o sea, que toda obra 

·o toda inversión ha sido incluida 
en el prográma po"rque ha sido 
estimado que cuenta con las po
sibilidades de financiación no in
flacionaria para su realización. 

Esto también es un avance no
table y muy importante para 
nuestra lucha contra la inflación; 
es decir, desterrar el oportunis
mo en la realización de la obra 
pública. Desterrar la presión po
lítica para efectuar tal o cual 
obra de acuerdo a ciertos inte
reses locales o sectoriales y sin 
tener en cuenta las posibilidades 
de realización que tiene el país. 
En el comienzo la obra es chica, 
la inversión es pequeña, pero 
luego, a medida que se va agran
dando, nadie sabe cómo finan
ciarla. De manera que una de Ía.; 
exigencias básicas es que no se 
encare ninguna inversión y nin
guna obra pública que no esté 
de~de el comienzo asegurada su 
financiación completa y total. 
Por no haberse cumplido con es
te requisito hemos visto con tris
teza ejemplos de grandes obras 
públicas que nos ha tocado ter
minar a nosotros, que no voy a 
nombrar, pero que son muy evi
dentes, y que fueron iniciadas 
en su momento como una gran 

realización, pero por falta de 
haber tenido la previsión de 
contemplar su . financiamiento 
completo al inicio, estuvieron fi
nanciándose a corto plazo o con A 
emisión y paralizándose conti
nuamente hasta durar más del 
doble de su tiempo de realiza
ción y costar también más del 
doble de las previsiones origina-
les. Nosotros nos hemos preocu
pado de hacer lo contrario, y 
creo que es un ejemplo que ha si-
do dado en otras ocasiones en el 
país, como se hizo cuando se 
previó la financiación de la hasta 
entonces más grande obra públi-
ca, como fue la represa del Cha
cón, cuyo financiamiento se con
cibió desde un primer momento \ 
completo y se realizó de acuerdo 
a un cronograma estricto, cum
pliéndose dentro del mismo con 
beneficio para el país. Ese ejem-
plo que cayó luego en el olvido, 
nosotros lo hemos repetido con 
lo que es, de ahora en adelante, 
la más grande obra pública que 
ha realizado la Argentina y que 
se llama Yacyretá. Estamos así 
encarando la realización de un 
proyecto hidroeléctrico, de más 
de 5.000 millones de dólares de 
costo, con la mejor financiación 
posible en el mundo en este mo
mento, bajo el patrocinio de dos 
grandes organismos internacio
nales como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Des
arrollo y con la participación de A 
las entidades financieras priva-
das más importantes del mundo, 
en las mejores condiciones de 
plazo y de interés. Y la financia
ción se encuentra totalmente pre
vista desde el momento mismo 
en que se ha tomado la decisión 
de ir adelante con la obra. 

De esta manera aseguraremos 
que esta magna obra que va a 
ser un orgullo para el país y una 
enorme posibilidad para nuestra 
industria de la construcción, pue-
da realizarse en el tiempo debido 
de acuerdo a las previsiones de 
costo y sobre todo, engarzarse"
exactamente en el tiempo de "" 
acuerdo a las proyecciones de 
nuestro plan energético, porque 
también cabe decirlo y recor
darlo, que juntamente con la 
programación de la obra pública 
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a largo plazo, hemos también rea
lizado la programación de las ne
cesidades energéticas a largo 
plazo y cómo afrontarlas. Para 
ello elaboramos primero el plan 
de energía 1977-85, y luego el 
plan 1986-95, que contempla has
ta fin de siglo cuáles son nues
tros requerimientos energéticos 
y cómo vamos a hacer frente a 
ellos y con qué financiación. 

Estos conceptos del estableci
miento de fas debidas priorida
des en la realización de la obra 
pública y de su adecuada finan
ciación desde el inicio, conside
ramos que son dos piedras an
gulares que el Estado Argentino 
debe tener en cuenta y debe 
realizar en el futuro, y que la 
empresa privada, el sector de la 
construcción fundamentalmente, 
debe poder exigir a los gobiernos 
que sigan estos fundamentos 
porque en ellos se encuentra la 
seguridad de su propio dese:i
volvi miento. 

Un tercer criterio que hemos 
tenido en cuenta en la realiza
ción del programa de inversión 
pública es el de la función sub
sidiaria del Estado. Así como en 
el resto de la economía hemos 
establecido que el Estado sólo 
debe intervenir cuando no existe 
interés o posibilidad por parte 
de la empresa privada de hacer
lo, también estamos llevando es
te concepto al plano de la in
versión pública, y no sólo en :a 
relación Estado frente a empresa 
privada, o sector público frénte 
a sector privado, sino también 
en la relación Estado Nacional 
frente a Estado provincial y mu
nicipios. E.sto también forma par
te del concepto de 1a subsidia-. 
riedad del Estado. De esta ma
nera, podemos comprender en
tonces, cuál es la orientación 
que guía a este programa de diez 
años, que parte de un nivel en 
que alcanzaremos en 1980 una 
inversión pública que, relaciona
da con el producto bruto descen
derá al nivel del 8,5 por ciento. 
Es decir, recordemos que dije 
que del 76 al 78, estábamos en 
alrededor del 11,5 por ciento 
para esos tres años, habiendo 
descendido del 16 por ciento. 

En el 79 se ha reducido este 
porcentaje y en el _80 llegamos 
al 8,5. por ciento. ¿Qué quiere 
decir esto? ¿Significa que esta
mos sacrificiando la obra pública 
y dejando de hacer importantes 
inversiones necesarias para el 
país? No. De ninguna manera. 
En primer lugar, quisiéramos re
cordar que comparando el año 79 
con el inicio de esta década del 
70, la inversión en construcción 
ha crecido· en un 28 por ciento. 
Estamos asistiendo hoy misrno 
en términos de comparación de 
lo que está sucediendo en estos 
meses del año 79, a un auge im
portante y muy conocido por to
dos ustedes, por ejemplo, el ha
ber llegado a cifras récord ~n el 
nivel de despachos de cemento, 
que son un 27 por ciento supe
riores al promedio del decenio 
anterior, o sea, 1969-78. También 
con respecto a hierro para la 
construcción encontramos un au
mento para el período del primer 
semestre, comparado con perío
dos semejantes del decenio 1%9-
78, incrementos del 41 por ciento. 

Quiere decir que no estamos 
en un momento, a pesar de todas 
esas dificultades, en que el nivel 
de la inversión y de la realiza
ción en construcción haya des
cendido sensiblemente, sino, por 
el contrario, se está mantenien
do a un ritmo que, ahora, consi
deramos es el adecuado y es el 
que va a estar de 1980 en ade
lante en relación con la capaci
dad de pago del país. Si bien, 
cuando Uds. lean el programa de 
diez años, verán que se prevé 
que este nivel del 8,5 por ciento 
en relación con el producto bruto 
para el 89 habrá descendido de 
acuerdo a las estimaciones al 6,8 
por ciento en relación con el pro
ducto bruto, tampoco significará 
que estamos previendo una dis
minución de la inversión del país. 
Estamos aplicando aquí el prin
cipio de la subsidiariedad. Esta
mos tratando de aliviar el gastJ 
público para ponerlo de acuerdo 
a la dimen$ión y la capacidad 
de pago del país e irlo reempla
zando, en parte, por la inversióri 
privada, y en otra parte, por la 

inversión de los estados provin
ciales y municipales, cuyos re
cursos, de acuerdo al esquema 
impositivo que hemos realizado, 
han venido creciendo en forma 
importante y propordonalmente 
mayor que las del Estado Nacio
nal. De manera que en ese mis
mo período, si bien se produce 
ese descenso del nivel de la in
versión pública con respecto al 
producto bruto que mencioné, 
vamos a contemplar cómo la in
versión privada pasa de . repre
sentar el 50 por ciento de la 
inversión total del país al 77 
por ciento. O sea, estamos es
timulando el crecimiento de la 
inversión privada y un decreci
miento de la inversión pública. 

. Y la inversión pública de las pro
vincias y municipios pasará de 
haber representado el año pasa
do un 28 por ciento del total de 
la inversión pública, al 32 por 
ciento en el 80 y al 46 por ciento 
en el 89, o sea, también vamos 
incrementando a nivel local la 
participación de todo el país en 
la realización de esta· inversión 
pública. 

Esto lleva aparejado la toma 
de ciertas decisiones que h'an 
sido importantes. Por un lado, 
decisiones que se refieren a la 
privatización y, por otro, decisio
nes que se refieren a la provin
cialización y municipalización de 
obras y servicios. 

LA PRIVATIZACION DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICO$ 

Con respecto a la primera, la 
privatización, daré solamente al
gunos ejemplos. Quizás, uno de 
los más importantes se encuen
tra en el área de los hidrocarbu
ros, en que YPF ha pasado un 
importantísimo campo a la part!
cipación privada, como la explo
ración de las grandes áreas bajo 
el sistema de .contrato de riesgo 
así como también en otro tipo de 
contratos, como son fos de per-
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foración y explotación de campos 
conocidos. Mientras en 1976, la 
empresa privada solamente par
ticipaba en un 21 por ciento en 
estos trabajos, en este año 79 
ya asciende la proporción al 32 
por ciento. En el 80 ya represen
tará el 35 por ciento y para el 
89 habrá superado el 50 por cien
to, o sea, se habrá transferido 
al sector privado la mayor pcirte 
de la inversión en la perforación 
de pozos. 

A esto podemos agregarle la 
realización de tan importante.5 
obras públicas como los gaso
ductos por medio de la concesión 
de obra pública y pago por peaje. 
El ejemplo lo encontramos en el 
gasoducto centro-oeste, cuya ad
judicación está próxima a reali
zarse, y en un futuro no lejano 
deberemos encarar la ampliación 
del gasoducto del norte, segura
mente por el mismo sistema. Es
tamos también llevando a cabo 
obras de captación y compresión 
de gas natural, en diversos yaci
mientos al mismo régimen. 

En el área de las rutas de la 
comunicación vial, es de notorie
dad pública, que hemos estimu
lado la construcción de autopis
tas por vía también de la conce
sión de obra y pago de peaje. Y 
estamos pensando qué ~o mismo 
puede hacerse con la construc
ción de puertos pesqueros, y es
to se inicia ya en Pue1to Rosales 
y t.ambién en una parte de la 
construcción de Puerto Loyola. 
También en instalaciones dentro 
de puertos ya existentes, como 
la terminal de contenedores e:i 
el puerto de Buenos Aires. 

Se ha decidido ahora extender 
esta privatización a un área tan 
importante como la- construcción 
de la red de almacenaje de gra
nos, en el cual estaba previsto 
que el Estado iba a construir 18 
importantes instalaciones a tra
vés de un crédito del Banco Mun
dial de 100 millones de dólares. 
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Hemos tomado la resolución, de 
acuerdo con ·el Banco Mundial, 
de transferir este crédito a los 
sectores privados que estén in
teresados en tomar a su cargo 
esta construcción con inversión 
privada que reemplaza a la in
versión pública en este sector 

·tan importante del país. O sea, 
construir elevadores y silos con 
inversión privada para ser explo
tados por la empresa privada, y 
le estamos transfiriendo un cré
dito muy importante a estos 
fines. 

Podríamos seguir enumerando 
una lista a través de las teleco
municaciones, donde estamos fo
mentando también la pafticipa
ción de la empresa privada en 
nuestros programas de moderni
zación y podríamos también agre
gar en el futuro acueductos y 
creo que nuestra capacidad de 
imaginación creadora y la de los 
sectores privados que nos van a 
acompañar en esta tarea nos 
brindarán muchas otras posibili
dades de seguir recorriendo este 
camino. 

LA PROVINCIALIZACION Y 
MUNICIPALIZACION DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICO$ 

Con respecto a la provinciali
zación y municipalización de 
obras y servicios públicos deseo 
destacar, frente a algunos temo
res que parecen haberse susci
tado en la opinión pública, que 
esto de ninguna manera se rea
liza a costa de los sistemas tri
butarios provinciales o de las 
disposiciones de recursos de la5 
provincias. Una de las grandes 
reformas que hemos establecido 
en el sistema impositivo del país 

· ha sido el de ir transfiriendo C3-

pacidad de recaudación de la Na
Ción a las provincias, sea re
nunciando a algunos impuestos 
recaudados solamente por la Na
ción, como los derechos de ex
portación y estimulando otros, 
solamel"lte percibidos por las pro-

vincias, como los impuestos in
mobiliarios, y a través de todo 
un sistema que gradualmente se 
ha ido ordenando y simplifican-
do. Ello ha llevado a que en los J4I 
tres años, del 75 al 78, el monto 
de los impuestos recaudados por 
las provincias haya pasado a re
presentar de un 5 a un 10 por 
ciento del producto bruto inter-
no y el año pasado iniciamos un 
proceso de descentralización de 
ciertos servicios, como el de las 
escuelas de la educación prima-
ria y algunos hospitales, cuyas 
transferencias, frente a ese cre
cimiento de cinco puntos con re
lación al producto bruto sólo de- \ 
mandaron mayores erogaciones a 
las provincias de un 0,4 por cien-
to del producto bruto. 

Para el año 80, estamos si
guiendo adelante con este pro
grama de manera mucho más 
amplia y mucho más ambiciosa, 
guiados por dos principios. En 
primer lugar porque forma parte 
de nuestro programa, la descen
tralización económica del país, 
el federalismo económico y por
que tenemos una creencia muy 
arraigada de que muchas de es
tas obras y servicios se realiza:i 
más eficazmente al nivel de una 
administración local que a través ~ 
de una administración central si
tuada a muchos kilómetros de 
distancia. Se concentran también 
y se reducen costos fijos para 
evitar duplicaciones entre servi-
cios nacionales y provinciales. 
Y finalmente, cuando nos encon
tramos como este año, en que 
estimamos que los recursos im
positivos provinciales van a ser 
superiores a los que tuvieron el 
año pasado en cerca de un punto 
y medio del producto bruto, com
probamos que las provincias tie-
nen una capacidad impositiva 
que les va a permitir absorber '-. 
sin inconveniente alguno las "' 
obras y servicios en su propio 
territorio que están rea 1 izando 
empresas u organismos de la 
Nación. 



O sea que, en primer lugar, 
preside este proceso el concepto 
de la mejor administración a ni
vel local y, en segundo término, 

~ no se recargan indebidamente 
los sistemas financieros provin
ciales porque existe un volumen 
mayor de recursos que van a re
caudar, que se conoce y las obras 
y servicios que se realizan en su 
propio territorio que se les van a 
transferir están dentro de este 
volumen de recursos, o sea, no 
lo sobrepasan. 

De esta manera, vamos a trans-
ferir a las provincias y al muni-

/ 
cipio de la Ciudad de Buenos 
Aires en su caso, a partir del 1<? 
de enero de 1980, cosas tan im-
portantes como las obras sanita
rias en todo el país, como el sis
tema de subtransmisión y distri
bución de la energía eléctrica y 
la generación de energía eléc· 
trica de volumen chico Y. media
no, actualmente en la esfera de 
la empresa Agua y Energía de la 
Nación. Lo mismo con respecto 
al riego. También las redes de 
distribución urbanas de gas na
tural y los puertos fluviales que 
las provincias quieran tomar a 
su cargo. 

~ Se ha efectuado ya la transfe
p rencia, como es notorio, de los 

Subterráneos de la Ciudad de 
Buenos Aires bajo el concepto 
de que si benefician a los ciuda
danos de esta metrópoli, sólo a 
ellos corresponde el hacer frente 
a su explotación y no a los habi
tantes del resto dei país. Coil 
este mismo concepto, pero a par
tir del 1 <? de enero del 81, esta
mos proyectando la transferencia 
de los ferrocarriles metropolita
nos, que unen· la Ciudad de Bue
nos Aires con la provincia, para 
que sean también explotados y 
administrados a través de estas 

/dos jurisdicciones con la colaba
' ración de la Nación, pero que 

primariamente sean las respon
sables de las mismas quienes 
lleven adelante la explotación de 
este servicio. 

Hay algunos ejemplos más en
tre los cuales se incluyen la to
talidad de los hospitales a cargo 
de la Secretaría de Salud Públi
ca de la Nación, y con ello esta
mos configurando un panorama 
en que creemos que vamos a lo
grar no sólo una administración 
mejor, sino también una finan
ciación más adecuada, porque 
también se ha planteado el pro
blema, ¿qué importancia tiene 
esto para la reducción del gasto 
público o su financiación mejor, 
si solamente se transfieren ser
vicios de una jurisdicción a otra? 
Aquí está el quid de la cuestión. 
Lo que pasa es que con el pano
rama de los recursos impositivos 
que yo les he descripto, estas 
obras y servicios serán pagados 
en adelante con recursos prove
nientes de recaudación imposi
tiva. Si los continuara realizando 
la Nación, deberían ser financia
dos con créditos, cuando consi-

. deramos como he dicho hace un 
momento, que el programa de in
versión pública en el orden na
cional está a un nivel de un re
querimiento excesivo de financia
miento que ha tenido efectos in
flacionarios. De manera que este 
programa de descentra 1 ización 
es también importante bajo el 
aspecto de la lucha anti-inflacio
naria, porque permitirá disminuir 
las necesidades de endeuda
miento de la Nación, y transferir 
estas obras y servicios a juris
dicciones que podrán enfrentar
los con recursos impositivos. 

MONTO DE LA OBRA PUBLICA 
A REALIZARSE EN EL 
DECENIO PROXIMO 

De manera que el programa 
de inversión pública para el de
cenio del 80 contiene no sólo la 
innovación de la programación 
en sí a este plazo, sino también 
un cambio sustancial en la com
posición de la inversión pública, 
tanto a nivel geográfico como a 
nivel sectorial. En su conjunto, 
para los diez años, representa 

una inversión total de 115.000 
millones de dólares de hoy, de 
los cuales alrededor del 70 por 
ciento, unos 70 mil millones de 
dólares, están representados por 
construcción en sí o sea, exclu
yendo equipamiento. Esto creo 
que es un dato que puede inte
resar a la Cámara de la Cons
trucción, puesto que tiene aquí, 
por delante, en un programa de 
diez años, con los diversos sec
tores previamente definidos y 
expuestos ante la opinión públi
ca, un volumen tan importante 
como 70.000 millones de dólares 
a invertirse en construcción. Y a 
ello habría. que agregar lo que se 
pueda realizar por inversión pri
vada a través del sistema de 
concesi~n pública por peaje. 

Para terminar, yo quisiera sim
plemente leerles una pequeña 
lista que, por supuesto, es nada 
más que tomando los rubros más 
importantes, referente a algunas 
de las obras incluidas en este 
programa de inversión pública 
por sector. Es decir, qué es lo 
que está comprendido en estos· 
115.000 millones de dólares de 
inversión total, o 70.000 millones 
referentes a la construcción en 
sí. Tenemos 10.000 kilómetros de 
caminos nuevos, y 20.000 kilóme
tros de reconstrucción y mejo
rami~nto de la red vial existente, 
que implican una inversión de 
6.000 millones de dólares. A ello 
podemos agregarle la construc
ción de viviendas a través de los 
recursos del FONAVI, por 9.000 
millones de dólares. Las obras 
civiles de los proyectos energé
ticos, 10.000 millones de dóla
res; 10.400 kms. de líneas de 
transmisión eléctrica de más de 
500 kW, 1.500 millones de dóla
res; 2.300.000 de líneas telefóni
cas urbanas, por un monto de 
4.500 millones de dólares. Cons
trucciones referidas al agua po
table y saneamiento, 2.000 mi
llones de dólares. Ampliación del 
Puerto de Bahía Blanca, una 
obra en p:.:irticular por 200 millo-
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nes de dólares. El puente Encar
nación-Posadas que se va. a lla
mar a licitación en estos días, 
70 millones de dólares. El dra
gado de canales de acceso, 80 
millones de dólares. Sede de la 
Cancillería y el Departamento 
Central de Policía, 70 millones de 
dólares. Complejo judicial peni
tenciario, 420 millones de dóla
res. He tomado más que algunos 
como para ejemplificar, pero a 
esta lista habría que agregarle, 
por supuesto, toda la obra públi
ca provincial, de la cual pode
mos pensar y estimar que hay 
aproximadamente 4.000 millones 
de dólares nada más que en la 
red vial provincial. 

De manera que con este pano
rama, yo creo que la industria 
de la construcción puede feste
jar su día con un estado de áni
mo de relativa satisfacción. Digo 
relativa satisfacción porque na
da nunca es lo ideal en esta 
vida, y siempre podríamos pen
sar que se podría hacer más, y 
frente a enormes necesidades 
que tiene el país de obra públi
ca, siempre podemos decir, 
cuántas más obras faltan que no 
están en la lista. Es cierto, pero 
debemos tener la prudencia de 
no caer en los viejos errores, y 
de poder llevar adelante nuestra 
construcción pública y privadá 
en forma sostenida, más que con 
los altibajos conocidos, aunque 
los altos entusiasmen y los bajos 
desanimen. Es preferible un cre
cimiento sostenido y constante a 
un nivel razonable, que asegure 
una financiación adecuada y la 

· realización de las obras en tiem
po, y los pagos por la adminis
tración pública puntuales, que 
la obra desordenada, no priori
taria, y mal financiada. De ma
nera que junto con la satisfac
ción que puede tener la Cámara 
de la Construcción de haber sido 
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un instrumento de colaboración 
para con los poderes públicos 
para poder sortear los años difí
ciles de reordenamiento y diges
tión del exceso del sobreendeu
damiento que existía en el sec
tor de la inversión pública, reali
zado ese esfuerzo con el alto 
espíritu de cooperación y toman
do en cuenta el interés generai 
del país, creo que puede contem
plar ahora un futuro que le brin
da a sus asociados la seguridad 
de un programa que ha sido dis
puesto y establecido de confor
midad con criterios de prioridad 
razonadamente tomados, que re
presenta un panorama de diez 
años que le permitirá equiparse 
y hacer todas aquellas adecua
ciones financieras, administrati
vas, de sus estructuras empre
sarias, para encarar aquella rea
lización y que puede ahora pen
sar que comenzarán a venir las 
obras nuevas que ha estado ex
trañando durante estos últimos 
años, pero que insertadas en tal 
forma no van a producir un nue
vo proceso inflacionario porque 
se encuentran adecuadamente fi
nanciadas desde su inicio, y no 
tienen por qué sufrir poster
gaciones y retrasos. Además, en 
el estado de saneamiento actual 
de la economía ha mejorado sus
tancialmente la puntualidad de 
los pagos de la administración 
pública. Por otra parte, un pro
grama de diez años de 70.000 mi
llones de dólares en construc
ción va a permitir un florecimien
to de la, industria privada para 
que pueda realmente hacer fren
te a las necesidades del país de 
infraestructura económica que 
todos conocemos. En ese perío
do podemos estimar que va a 
quedar pavimentado el 90 por 
ciento de la red troncal vial del 
país y va a seguir su marcha el 
plan energético a que me he re
ferido antes que asegurará el 

abastecimiento de nuestras ne
cesidades de acuerdo al creci
miento económico previsto. Y to-
do ello, apelando además a la 
sumatoria de los esfuerzos de la A 
inversión privada que a través 
del sistema de concesión de 
obra y peaje todavía puede aña
dirse a todo lo que pueda hacer 
el Estado. 

Y, finalmente, este panorama 
lo debe contemplar también con 
un ánimo de fe y de progreso 
para que pueda ella misma asu
mir este desafío, que la indus
tria de la construcción nacion:il 
asuma el desafío de un progra- \ 
ma de obras tan importantes, de 
una competencia ~xtranjera que 
existe y que existirá, pero para 
la cual creemos que nuestra in
dustria está en aptitud de hacer 
frente porque también tiene mu
chos métodos empresarios para 
hacerlo, llámese. asociación, fu
sión, aumento de su capacidad 
técnica o de financiamiento, y 
que puede estar segura que el 
Estado Nacional le brindará to-
do el apoyo necesario para ello. 

De manera que yo quisiera 
terminar estas palabras de hoy, 
en este día de la construcción, ~ 
repitiendo la satisfacción con 
que el gobierno ha visto el ac
cionar de esta Cámara en los 
años más difíciles que hemos 
pasado, y también nuestra satis
facción de poder presentar hoy 
aquí, alrededor de esta mesa, un 
panorama que creemos que es 
razonablemente ambicioso, y que 
va a permitir a la industria de 
la construcción tener un puesto 
de importancia, digamos de van
guardia en el proceso de recupe
ración y de expansión natural'
que va a hacer que nuestro país "' 
en el futuro siga hacia esa ruta 
que asegure el porvenir del cual 
todos estamos seguros que va a 
llegar. 
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En los nueve primeros meses 
del año, el Producto Bruto In
terno creció 8,8 % con relación 
a igual período de 1978. El ter
cer trimestre, por su parte, re
gistró un aumento de 6,6 %. Las 
cifras de ambos· períodos, expre
sadas en pesos constantes de 
1960, son las más altas de la 

serie estadística disponible. 
En el resultado del período 

enero-septiembre incidió funda
mentalmente la mayor actividad 
desarrollada por el sector indus
trial que creció 13,1 % (10,5 % 
en el tercer trimestre). Otras va
riaciones de importancia, en ese 
período, fueron las observadas 

por los sectores Electricidad, Gas 
y Agua (12,4 %), Comercio al por 
Mayor y Menor (11,5 %) y Trans
porte, Almacenamiento y Comu
nicaciones (9,2 %). Los sectores 
Agropecuario y Minero, por su 
parte, crecieron, ambos, en 5 % 
con relación a los primeros nue
ve meses de 1978. 

EVOLUCION POR SECTORES 
DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

En los nueve primeros meses 
del año, el conjunto de sectores 
productores de bienes aumentó 
9,4 % y el de servicios 8,1 %. 
Con relación al tercer trimestre 
los va lores respectivos fueron 
6,1 % y 7,3 %. Dentro del primer 
sector se destacó el industrial, 
por su peso en el total del pro
ducto bruto, así como por sus 
tasas de variación incremental 

(13,1 % en el primer nonestre). 
Precisamente, el sector indus
trial fue el que registró el más 
alto nivel histórico, junto con el 
de 1974, en términos de valor ab
soluto (pesos constantes de 
1960). 

El citado crecimiento de 13,1 % 
presentado por el sector manu
facturero se originó en el com
portamiento positivo de todas las 

ramas componentes, aunque la.; 
variaciones fueron de distinta 
magnitud. La recuperación d~I 

sector industrial observada en el 
curso de 1979 fue consecuencia 
de una mayor demanda de bie
nes de consumo e inversión y de 
la recomposición de los stocks en 
plantas. El aumento más signifi
cativo (22,6 %), se detectó er. · 
Metálica Básica debido a la ma-
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yor producción de productos fe

rrosos y no ferrosos, ante el au
mento de la capacidad instalada 

y su mejor utilización. 

Fue importante, asimismo, la 
variación verificada en la elabo
ración de· Productos Metálicos, 
Maquinarias y Equipos que au
mentó en 19,7 %, como resulta
do de la mayor actividad de la 
industria automotriz y de la fa
bricación de herramientas, equi
pos y material de transporte fe
rroviario. 

En el caso de bienes no dura
bles, Alimentos, Bebidas, Taba
co, creció en 1,0 % y Textil, Ves
tido y Cuero lo hizo en 7,7 % 
pese al decrecimiento en algu
nos rubros de exportables. 

La fabricación de Papel, Im
prentas y Editoriales superó e:t 
13,4 % (10,9 en el tercer trimes
tre) a la de igual período del 
año pasado, como consecuencia 
de los mayores requerimientos 
de la demanda y del buen ritmo 
::Je actividad en la elaboración 
de papel para diario y de pastas 
utilizadas como insumo. La in
dustria química tuvo un aumen
to de 13,6 % (9,5 % en el tercer 

trimestre) debido a la mayor pro
ducción de caucho, plásticos y 
algunos productos petroquímicos. 
El sector agropecuario, a su ve::., 
tuvo el nivel más alto de pro
ducción en los primeros nueve 
meses de 1979, desde que se 
obtienen cifras para ese lapso 
desde 1971. Las tasas de creci
miento porcentual son las que 
se consignan en el .cuadro que 
se agrega. Se destacaron, por su 
aporte productivo los sectores 
agrícola (5,9 %) y pesquero 
(20,0 %). En el caso del citado 
sector agrícola el incremento se 
debió, en gran medida, al au
mento en la productividad del 
sector. 

El sector Minas y Canteras 

12 

creció 5 % en enero-septiembr·3 

de 1979 como consecuencia, prin
cipalmente, del aumento que se 
logró en la producción de petró
leo y gas (5,6 %). 

Dentro de "Electricidad, Gas y 
Agua" el subsector de mayor pe
so en el crecimiento del sector 
fueron la generación de gas y 
electricidad, y en especial la 
producción de esta última. Esto 
se vincula con el crecimiento del 
sector industrial, al mismo tiem
po que permite inferir y verificar 
el ritmo de avance productivo de 
ese sector. 

La industria de la construcción 
fue el único sector que experi
mentó en términos globales, cier
to retroceso (-0,5 %) en los pri
meros nueve meses del año. Esa 
variación negativa se debió a una 
disminución del 5,3 % en el ritmo 

de construcción pública mientras 
que la construcción privada evo

lucionó positivamente en 5,2 %. 
El sector Comercio, que incluye 
las actividades comerciales a1 

por mayor y menor y las activi
dades de los restaurantes y ho
teles, aumentó su prestación de 
servicios en 11,5 % durante el 
nonestre. Ello se debió al au
mento que se produjo en las ac
tividades comerciales tanto al 
por mayor (12,4 %) como en las 
al por menor (11,6 %). 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones evolucionó favo
rablemente durante los primeros 
nueve meses y tercer trimestre 
tal cual se consigna en el cuadro 
que se agrega. Dentro de esta 
rama productiva se destacaron 
los aumentos registrados en el 
transporte aéreo (26,4 %) y por 
agua (11,5 %), así como la ma-

EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
En valor absoluto 

Nueve primeros meses 

En miles de 
millones de $ de 1960 

21 

20 

19 18,5 

18 18,2 18, 1 

17 

16 

15 

14 

13 
07 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Variación Porcentual (1) 

70 71 72. 73 74 75 76 77 78 79 

Anual 5,2 5,9· 3,8 4,7 6,1 - 0,9 - 1,7 4,9 - 3,2 
Nueve meses 5,8 5,0 3,8 4,5 6,0 - 0,6 - 2,2 5,3 - 4,2 8,8 
(1) En relación a igual período del áño anterior.· 

Fuente: Banco Central. 

\ 



/ 

/ 

EVOLUCION SECTORIAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Tasas porcentuales de variación {1) 

Sector 111 trimestre 
de 1979 

9 primeros meses 
de 1979 

- Agropecuario 
- Minería 
- Industrial 
- Electricidad, Gas y Agua 
- Construcción 
- Comercio y Varios 
- Transporte, ·Almacenamiento y Comunicaciones 
- Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes 

Inmuebles 
- Servicios Comunales, Sociales y Personales 

(1) Con relación a igual período del año anterior. 
FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 

-0,9 
2,5 

10,5 
9,1 

-5,4 
10,3 

8,1 

8,7 
2,5 

yor prestación de servicios tele

fónicos (3,8 %). Dentro de este 

sector, el tercer trimestre tuvo 

~n términos generales una evo

lución ampliamente positiva. 

La actividad del sector "Esta

blecimientos Financieros, Segu

ros y Bienes Inmuebles" creció 

en 8,5 % y 8, 7 % en enero-sep

tiembre y tercer trimestre de 

1979, respectivamente. El avance 

más importante se produjo en la 

subrama "Establecimientos Fi

nancieros" que aumentaron la 

prestación de sus servicios en un 

12,2 % en el primer nonestre del 

EVOLUCION DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
En valores absolutos 

Nueve primeros meses 

millones de $ de 1960 
En miles de 

5 

4,0 
3,9 

3,8 4 

2,9 

M\QUIN4.RIA y EQUIPO. O O O 2,6 

23 ~ % ~ 
2 2 2 2 ' 2 2· 2;l,o 

0 0 (J..2... o 0 

2, 1 00 80 oººº oººº o o o o o o O ..--o+++óit-+"29J 
1,9 00 0° º°'".._. 2,2. 
o o º+ ""z',O 

"XJ,9 """"9""+ +++P.f++o" 
11 1, +p,6 ' 1,7 CONSTRUCCIONES 

P,.i 

2 

Variación Porcentual (1) 

70 71 72 73 74 75 76 77 
Año 5,2 10,9 1,1 -3,1 5,2 ..:...2,1 5,4 17,2 
Nueve meses 4,9 12,0 -2,3 -2,0 3,3 -0,6 6,1 21,9 

78 
-10,l 
-12,8 

{l) En relación a igual período del a.ño anterior. Variación referida al total. 
Fuente: Banco Central. 

79 

8,6 

5,0 
5,0 

13, 1 
12,4 

-0,5 
11,5 
9,2 

8,5 
2,5 

año con relación a igual período 

de 1978. 
Por último "Servicio Comuna

les, Sociales y Personales" regis

tró una tasa de aumento de 

2,5 % tanto para los nueve pri

meros meses como para el tercer 

trimestre de 1979. 

EVOLUCION 
DE LA 

INVERSION 
La inversión bruta interna fija re

gistró, en los nueve primeros meses 
del año, el nivel más alto después de 
1977, de la Serie estadística disponible. 
El crecimiento en el período mencio
nado ha sido del 8,6 %. En el tercer 
trimestre ese a u meno fue de 8,4 %. 

La inversión bruta fija comprende 
a la inversión en construcción y la 
referida a equipo durable de produc
ción. La inversión en construcción au
mentó 1,2 % en los primeros nueve 
meses (-7,2% en er tercer trimestre) 
como consecuencia del avance que se 
produjo en la construcciór'i del seétor 
privado ( + 6,5 %). 

La inversión en equipo durable de 
producción, que abarca -a su vez
a las inversiones en material de trans
porte, maquinaria y equipo se incre
mentó en 16,l % y en 22,9 % en los 
primeros nueve meses y tercer trimes
tre, respectivamente. La inversión en 
maquinaria y equipos aumentó en 
8,1 % en el período enero-setiembre y 
14,8 % en el tercer. trrmestre. Dentro 
de este sector los aumentos más sig
nificativos correspondieron a la inver
sión en herramientas para el sector 
manufacturero, que observaron creci
mientos de 18,4 % en el nonestre y 
de 16,4 % en el lapso julio-setiembre. 
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El resultado neto del balance 
de pagos para los nueve prime
ros meses del año, medido a tra
vés de la variación de las reser
vas monetarias internacionales, 
fue positivo en 3656,4 millones 
de dólares. El superávit del ter
cer trimestre del año fue de 
1181,1 millones de dólares. El 
saldo neto favorable fue conse
cuencia de1 resultado positivo del 
balance comercial y de las tran
sacciones de capital. En el caso 
del balance comercial las expor
taciones aumentaron 23,3 % en 
el período enero-septiembre de 
1979 contra igual período de 1978, 
en tanto que las importaciones 
se incrementaron en 58,6 %. En 
este sentido es de destacar la 
misma tendencia al crecimiento 
en ambas variables, contraria
mente a lo ocurrido en época:; 
anteriores en las cuales se pro
ducían movimiento continuos de 
distinto signo en las exportacio
nes e importaciones. 

BALANCE DE PAGOS 

Al mismo tiempo es de señalar 
que el mayor crecimiento de las 
importaciones con relación a las 
exportaciones tiende a equilibrar 
el efecto monetario expansivo 
proveniente de estas últimas. La 
evolución del comercio externo 
muestra, a su vez, el mayor gra-

do de apertura de la economía, 
la que opera tanto del lado de 
las importaciones como de las 
exportaciones, al mismo tiempo 
que permite ir reubicando al 
país, a través de la mayor di
mensión de su comercio externo, 
dentro de la participación que 
tuvo en el comercio internacio~ 
nal. Dentro del total de las im
portaciones, 1040 millones de 
dólares correspondieron al ingre
so al país de bienes de capital. 

Los servicios (excluídas las 
transferencias unilaterales) tuvie
ron un egreso neto de 1055,8 mi
llones de dólares. Dentro de ese 
total correspondió a los servicios 
financieros 665,8 millones de dó
lares y 390,0 millones de dólares 
a los servicios de carácter real. 

Las transacciones de capital, 
por su parte, arrojaron urt ·saldo 
neto positivo de 2794,9 millones 
de dólares. En el tercer trimestre 
ese saldo fue también positivo 
en 928,2 millones de dólares. 

El citado saldo de 2794,9 millo
nes de dólares para los primeros 
nueve meses del año obedeció, 
básicamente, al ingreso neto de 

ESTIMACION DEL BALANCE DE PAGOS 

capitales no com pe n satori os 
(2835,6 millones de dólares fren
te a 1437,7 millones de dólare:> 
en 1978). De ese total la mayor 
parte (2314,2 millones de dólares) 
correspondió al ingreso neto de 
préstamos financieros al sector 
privado. 

Si por su parte, se consideran 
los ingresos brutos provenientes 
de nuevos préstamos financieros 
a empresas privadas durante los 
nueve primeros meses del año, 
se observa que prácticamente ia 
mitad corresponde a operaciones 
a corto plazo (a un año), en tanto 
que el resto se distribuye as1: 
operaciones de más de uno y 
hasta dos años (12,3 %), de má.> 
de dos y hasta tres (11,3 %), 
de más de tres y hasta cuatro 
(3,9 %), y el resto, es decir el 
22,4 %, en operaciones a más d'= 
cuatro años de plazo. 

Los movimientos de capital 
compensatorio, a su vez registra
ron un egreso neto de 120,6 mi
llones de dólares, como conse
cuencia, básica.mente, de los pa
gos de amortización de bonos 
externos. 

111 Trimestre de 9 primeros meses de 
CONCEPTO 

1 TRANSACCIONES CORRIENTES 
1 Balance Comercial 

- Exportaciones 
- Importaciones 

2 Servicios y Transferencias Unilaterales 

11 TRANSACCIONES DE CAPITAL 
3 No compensatorio 

- Corto plazo (1} 
• Préstamos financieros a empresas privadas 
• Préstamos financieros a empresas del Estado 
• Otros movimientos 

- Largo plazo (2) 
• Préstamos fina'ncieros a empresas privadas 
• Préstamos financieros. a empresas del Estado 
• Otros movimientos 

4 Compensatorio 
5 Otros movimientos (3) 

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

(1) Operaciones hasta un año. 
(2) Operacionese a más de un año. 
(3) Incluye errores y omisiones. 
FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 
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1978 

841.6 
920.7 

1966.4 
1045.7 

- 79.1 
-361.0 
- 29.4 
-455.6 
-117.3 
- 30.0 
-308.3 

426.2 
100.5 
291.5 
34.2 

-416.5 
84.9 

480.6 

1979 1978 1979 

252.9 1959.3 8611.5 
475.0 2330.3 1895.0 

2325.0 5105.2 6295.0 
1850.0 2774.9 4400.0 

-222.1 -371.0 -1033.5 
928.2 252.0 2794.9 

1003.5 1437.7 2835.6 
116.5 -545.7 697.7 
657.6 -483.0 . 1242.7 

- 31.9 
-509.2 - 62.7 -545.0 

887.0 1983.4 2137 .9 
488.3 1062.0 1071.5 
198.6 577.1 462.0 
200.1 344.3 604.4 

- 44.6 -1336.1 -120.6 
- 30.7 150.4 79.9 

1181.1 2211.3 3656.4 

\ 
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Sobre la base de los datos censales de 1970 han 
sido construidos diversos modelos de la población 
de Argentina para el año 2000, con distintas hi
pótesis de crecimiento; uno de dichos modelos, 
considerado como el más probable se incluye e:i 
el presente análisis, además de los gráficos o 
pirámides de los años 1950 y 1970, basados en 
datos censales (1947 y 1970) y dos cuadros a saber: 

/ · Cuadro N«:' 1: Proporción de la población, en 
grandes grupos de edades - 1895-2000. 

/ 

Cuadro N«:' 2: Indice de dependencia - Año 1895-
2000. 

ANALISIS DE LAS PIRAMIDES DE LA 
POBLACION ARGENTINA, 1895-2000 

Para facilitar el análisis se ha dividido la po
blación en tres grandes grupos de edades: 

1) Población de -15 años: En general este grupo 
generacional, vive en relación de dependencia ya 

PIRAMIDE DE LA POBLACION ARGENTINA 
AÑO 1950 

80 y m6s 

75 o 79 

70 o 74 

65 o 69 

60 o 64 

55 a 59 

so o 54 

45 a 49 

40 a 44 

35 o 39 

30 o 34 

25 o 29 

20 a 24 

15 o 19 

10 o 14 

5 a 9 

O a 4 
AÑOS 

%6 5". 6% 

que permanece en el sistema educativo, y no ha 
ingresado aún, salvo excepciones, en el proceso 
productivo. Es población pasiva, joven, esencial
mente consumidora de bienes y servicios. 

2) Población entre 15 y 64 años: Es población 
activa o potencialmente activa. Se considera como 
el grupo que de manera general produce bienes 
y servicios, participa del proceso de reproducción 
y de movilidad poblacional. A este grupo corres
ponden además las tomas de decisiones para e~ 
desarrollo del país. Soporta el peso de consumo 
de los otros dos grupos marginales: -15 años y 
65 años y más. 

3) Población de 65 años y más: Es el grupo que 
ha sobrepasado la edad activa, solo excepcional
mente participa del mercado de trabajo, y es con
sumidor de servicios, especialmente de tipo asis
tencia l. 

En el cuadro N9 1 puede verse como ha variado 
el peso de estos grupos en lo que va desde prin
cipios de siglo, hasta 1970, y cuales son las expec 
tativas de cambio, que matemáticamente resultan 

PIRAMIDE DE LA POBLACION ARGENTINA 
AÑO 1970 

BOy m6s 

75 o 79 

70 a 74 

65 o 69 

60 a 64 

55 o 59 

~o a 54 

45 o 49 

40 o 44 

35 o 39 

30 a 34 

25 o 29 

20 o 24 

15 a 19 

10 o 14 

5 a 9 

O a 4 
Af:!OS 

% 5 5 % 

15 



previsibles para la población argentina del año 
2000. 

1) A princ1p1os de este siglo y hasta 1914, la. 
población menor de 15 años, representaba el 40 % 
del total; en 1950 este porcentaje se reduce en un 
25 %, para continuar bajando aún más hacia 1970, 
aunque en menos proporción. Este hecho es una 
consecuencia de la fecundidad decreciente en el 
país, desde principios de siglo. 

2) Ei sector potencialmente activo (entre 15 y 
64 años) crece rápidamente hasta 1950, por efecto 
de la inmigración internacional (especialmente 
europea) que alcanza dos puntos máximos: des
pués de la guerra de 1914 y en los años próximos 
a 1950. Hacia 1970, por efecto de una fecundidad 
continuamente decreciente, y ante el cese de una 
migración internacional importante, su peso se 
contrae, y pasa de un 65,3 % en 1950 a 63,7 % 
en 1970. 

3) La mortalidad continuamente decreciente, 
hace que la población que alcanza edades supe
riores a los 65 años, crezca a un ritmo cada vez 
más acelerado. Así puede observarse que mien
tras en 1914; la mencionada población, apenas 
alcanzaba el 2,3 % de la población total, en 1950 
dicho porcentaje se duplica (4,0 %) y en 1970 re
presenta el 7,2 % del total. 

4) Si se observan estos valores proyectados al 
futuro (año 2000), Argentina, que ya en 1970 puede 
calificarse como una población en vías de enveje-
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PIRAMIDE DE LA POBLACION ARGENTINA 
AÑO 2000 

BOy más 

75 o 79 

70 a 74 

65 o 69 

60 a 64 

~5 o 59 

50 a ·54 

45 a 49 

40 a 44 

35 a 39 

30 o 34 

25 a 29 

20 o 24 

15 a 19 

10 a 14 

5 a 9 

Oa 4 
Af'IOS 

%5 3 4 5 % 

PROPORCION DE LA POBLACION, 
EN GRANDES GRUPOS DE EDADES 

1895-2000 

Año -15 15-64 65 y+ 
años años años 

1895 41.3 56.6 2.1 

1914 40.1 57.6 2.3 

1950 30.5 65.3 4.2 

1970 29.1 63.7 7.2 

2000 25.0 64.5 10.5 

íNDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL 
TOTAL Y POR PARTES 

1895-2000 

Año Total Joven Viejo 
(a) (b) (e) 

1895 76.6 73.0 3.6 
1914 73.5 69.5 ·4.0 

1950 53.3 47.3 6.0 
1970 57.0 45.8 11.2 
2000 55.0 38.0 17.0 

cimiento, quedará encuadrada entre los países con 
una estructura envejecida, donde el 64,5 % de su 
población potencialmente activa, deberá producir 

~ 

\ 

los bienes y servicios a consumir por más de la ~ 
tercera parte de su población (35,5 %). 4 

El cuadro N<? 2 incluye los guarismos corres
pondientes para el período 1895-2000, calculados 
separadamente para el sector pasivo joven (- 15 
años) y pasivo envejecido (65 años y más). 

De él se deduce: 

1) El índice de dependencia total, con alguna 
oscilación para 1950, desciende notoriamente. 

2) Sus componentes, sector joven y sector enve
jecido, siguen sin embargo tendencias contrarias, 
lo que resulta importante por el tipo c;le bienes y 
servicios que cada uno de ellos consume. 

Cabe recalcar los elevados guarismos que hacia "-.. 
el año 2000, se alcanzan para el sector de 65 años "' 
y más, especial consumidor de servicios asisten
ciales, los que neutralizan en parte el fuerte des
censo del peso de la población joven en relación 
de dependencia. 



Obras por peaje 

SISTEMA DE GRANDES ACUEDUCTOS· 
PARA EL AREA CENTRAL DEL PAIS 
Llamado a concurso para su construcción 

I 

El 28 de febrero próximo se efectuará la apertura 
de los sobres con los antecedentes de las empre
sas que se postularán para la construcción y ex
plotación, bajo el régimen de concesión de obra 
pública, de la denominada Obra de Primera Eje~ 
cución del Sistema de Grandes Acueductos (OPES
GA), para el área central del país. 

En su primera etapa, el llamado a concurso in
ternacional, efectuado para el caso por la empresa 
Obras Sanitarias de la Nación, contempla la ·pre
sentación de antecedentes y preselección de em
presas o grupos empresarios altamente confiables 
por sus capacidades técnica y económico-finan
ciera. 

EL área de influencia de la obra objeto del con
curso, abarca una región de 82.000 km2• La misma 
se extiende al sur de las provincias de Córdoba y 
Santa Fe; oeste de la provincia de Buenos Aires y 
este de La Pampa. Incluye 80 localizaciones urba
nas y 173 rurales. La población de esta región c;e 
estima en 700 mil habitnates, previéndose un cre
cimiento que habrá de elevar la cifra a 1.200.000. 

En su aspecto técnico el proyecto contempla ja 
captación de agua de los ríos Paraná, en la zona 
de Granadero Baigorria (Rosario) provincia de San
ta Fe, y Tercero en Villa María, provincia de Cór
doba. también incluye los correspondientes esta
blecimientos de potabilización de 500 mil m~ por 
día y 300 mil m:1 por día, ·respectivamente; acue
<:luctos troncales de aproximadamente 800 km; 
construcción de 1.700 kilómetros de ramales; es
taciones de.bombeo, obras locales, cisternas, tan
ques elevados, redes distribuidoras y conexiones 
domiciliarias con medidor de caudal; centros de 
control y de mantenimiento; obras civiles y elec
tromecánicas complementarias. 

Es de señalar que la construcción del Sistema 
de Grandes Acueductos tiene por objeto resolver, 
definitivamente, el abastecimiento de agua pota
ble en calidad y cantidad, a numerosas ciudades 
y poblaciones del interior. En este caso corres-

/ pande a 1.as ~bicadas en el área ce~tral del P.aís 
y en ella se incluye a Santa Rosa, ciudad capital 
de la provincia de La Pampa. 

Si bien la empresa Obras Sanitarias de la Na
ción ha desarrollado estudios de prefactibilidad 

con las consiguientes soluciones técnicas, en el 
llamado a concurso se facilita la proposición de 
otras soluciones que incluyan la utilización de 
otros tipos de materiales o la aplicación de dife
rentes tecnologías de equipos o sistemas de pota
bilización, si con ello se logra una mayor optimiza
ción técnico-económica de la obra. 

'El costo para la construcción de esta Obra de 
Primera Ejecución del Sistema de Grandes Acue
ductos (OPESGA) para el área central del país ha 
sido estimado en aproximadamente 1.000 millones 
de dólares. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SISTEMA DE GRANDES ACUEDUCTOS 
AREA CENTRAL DEL PA!So OBRA l E.!ECUClON 

1 
1 . . 
: LA PAMPA : 

: .-.1.--.. .... :·, 
1 

---- Limite del área 
-·-·-- Limite ·interprovincial 

• Estación de bombeo 
• Establecimiento potabilizador 
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La población en la· República Argentina alcanza 
a 26 millones de habitantes y su territorio conti
nental es de aproximadamente 3 millones de ki
lómetros cuadrados. 

Argentina pose.e un alto grado de alfabetismo 
llegando a un 92,5 %. 

La zona metropolitana de Buenos Aires con
tiene en si misma una tercera parte de la po
blación total del país; en la Capital Federal y en 
la provincia de Buenos Aires está asentada más 
de la mitad, en tanto que en las provincias de 
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que son vecinas 
a Buenos Aires, se encuentra más del 21 ·% de la 
población, lo que significa que cerca de las tres 
cuartas partes de e11a está concentrada en esas 
cuatro provincias, las cuales representan aproxi
madamente la cuarta parte de la superficie del 
territorio continental. · 

Asimismo, en esa área están localizadas la ma
yor parte de las industrias del país y en lo que 

18 

se refiere a su riqueza se concentran en alto gra
do las actividades agrícolas-ganaderas. 

El resto de la población se encuentra en las 
provincias ubicadas al norte y al noroeste del país, 
en tanto que en las provincias del sur vive apro
ximadamente el 3 o/o de la población. 

Estas características estructurales sumadas a 
otros aspectos, como ser su gran extensión, acen-
túa la exigencia de disponer de comunicaciones 
a toda la población aumentando su incidencia a 
otras ramas del quehacer nacional. En efecto, en 
la actualidad se analiza su desarrollo no solamente 
en base al objetivo de brindar este medio a todos 

\ 

los -pobladores del territorio, sino también eva
luando adecuadamente sus efectos como agente 
reactividaor de la economía y como elemento pre- ' 
ponderante en la radicación de nuevas industrias, 
nuevos contingentes poblaciones, etc. Las comu
nicaciones se han constitudio por si mismas en el 
sistema nervioso del proceso de desarrollo na
cional. 



/ 

, 

~lE:O NRi~CONA[ ro>ra: YIEllE:COR.filllJNICA.CIONIE$ DIE AIL 1l"A CA~ACIDAD 
AÑO 1979 

A CHILE 

PUERTO SAN JULIAN 
PUERTO SANTA CRUZ 

- RE. 
••• CDAXIL 

A BRASIL 
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SERVICIO 
TELEFONICO 

El serv1c10 telefónico urbano e interurbano es 
prestado por la Empresa Nacional de Telecomuni
caciones (ENTel), y por las sociedades privadas 
Compañía Argentina de Teléfonos y Compañía En
trerriana de Teléfonos (CAT y CET). 

El servicio télex es ofrecido casi exclusivamente 
por ENTel, que comenzó a explotarlo en 1961 
con un total de 280 abonados, contando en la ac
tualidad con 7.000 líneas. 

. También el servicio internacionl es brindado 
por ENTel utilizando para ello tres sistemas. El 
primero y más importante es el sistema vía saté
lite que vincula en forma directa con un númern 
considerable de países y que permite llegar en 
forma indirecta al resto del mundo. 

Comunicaciones por satélite: Estación terrena si
tuada en Balcarce (provincia de Buenos Aires). 

j 

' .• 1, ,. ! . 
1 
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La estación terrena argentina está ubiE~da en 
la localidad de Balcarce, en la provincia de Bue-

nos Aires, a unos 400 Km. al sur de la Capital 
Federal, y posee dos antenas satelitarias, BAL
CARCE 1 y BALCARCE 11, la primera de ellas ha- A 
bilitada en octubre de 1969 y la segunda en marzo 
de 1972. 

El servicio internacional se completa· a través 
de enlaces radioeléctricos en alta frecuencia y 
radioenlaces terrestres por microondas con Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

El siguiente cuadro muestra la utilización de los 
tres sistemas descriptos: 

~istema 

Alta Frecuencia 

Microondas 

Vía Satélite 
(Sistema spade) 

{l) 

Vía Satélite 
(Sist. preasig.) 

(2) 

Vía Satélite 
(spade + preasig.) 

Países 

Asunción (Paraguay), La Ha
bana (Cuba) La Paz (Bolivia). 

Santiago (Chile), Encarnación 
y Asunción (Paraguay) y Mon
tevideo (Uruguay). 

Balcarce 11: Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Inglaterra, 
Suiza, Nigeria, Holanda, Gre
cia y Los Países Nórdicos. 

Balcarce 1: Estados Unidos, 
España, Francia, Inglaterra y 
Alemania. 

Balcarce 11: Chile, Israel, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Ve
nezuela, Portugal y Panamá. 

Balcarce 11: Estados Unidos, 
Italia, Perú y México. 

(1) Asignación de canales en función de la demanda de 
tráfico. 
(2) Canales telefónicos fijos por cada destino. 

TELEGRAFIA 
El servicio telegráfico es ejecutado por la Em

presa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEU 
en todo el territorio nacional, con excepción dal 
ámbito geográfico de la provincia de Buenos Ai-

\ 

res, donde simultáneamente opera el telégrafo de '-. 

. dicha provincia. "' 

La comercialización y distribución de esta. ¡YJ

ducción se realiza a través de 1.442 ofii:inas tele
gráficas que· actt'Jan como centros de recepción y 
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entrega de los mensajes, los cuales se cursan a 
través de la propia red de la Empresa, como así 
también por vínculos arrendados a las empresas 
telefónicas ENTel.-, CAT y CET y otros organismos 
oficiales. 

Con relación al Servicio Internacional, esta em
presa monopoliza el tráfico entrante y saliente del 
país que es encaminado mediante vínculos del 
sistema satelital, de microondas y radioeléctricos 
de alta frecuencia. A través de los primeros se 
cursa con EE.UU., Alemania, Brasil, Chile, Inglate
rra, Austria e Italia, con un total de trece circui
tos, realizándose a través de estos países el trán
sito hacia el resto del mundo. 

Si bien el tráfico telegráfico en todas sus ca
tegorías constituye el mayor volumen de produc
ción, ENCOTEL ofrece otros servicios que ponen 
de manifiesto la diversificación de las facilidades 
puestas a disposición de los usuarios. 

Entre ellos se pueden mencionar: 

a) Servicio Móvil, Martimo y Fluvial efectuando 
radiotelefonía y radiotelegrafía pública. Aten
ción del servicio de salvaguardia de la vida 
humana en el mar y aviso a los navegantes. 

b) Servicio de radiotelefonía pública rural que 
permite la vinculación de pequeños centro,;; 
de población con el resto del país. 

c) Servicios de radiocomunicaciones telefónicas 
con bases del Sector Antártico Argentino y 
con las Islas Malvinas. 

d) Servicio de transmisión y recepción de no
ticias y radiofotos en el orden nacional, ope 
rando con las principales agencias de prensa 
extranjera y la totalidad de las nacionales_ 

La correspondencia por vía aérea es el fundamento 
moderno en el transporte postal. 

CORREO POSTAL 
El Servicio Postál se realiza a través de una in

fraestructura física compuesta por 6.111 oficinas y 

estafetas distribuidas por todo el país, ejecutando 

la mayoría de las oficinas servicio mixto es decir."'.·· 

postal y telegráfico. 

·En el transcurso de los últimos años el país 

realizó significativos adelantos en materia postal 

tal como la habilitación de un Centro Postal en 

el· Puerto de la Ciudad de Buenos Aires para el 

tratamiento del tráfico internacional que ingresa 

por vía de superficie (terrestre y marítima) y otf;6 

centro en la Capital Federal para la atención del 

tráfico de la región Metropolitana que posee. mo

dernos sistemas electrónicos de procesamiento de 

la correspondencia. 

Para el óptimo aprovechamiento de este siste

ma se ha puesto en práctica la codificación pos

tal de los destinos, habiéndose obtenido ha~ta el 

momento resultad.os satisfactorios por cuanto el 

tráfico postal codificado se estima en un 50 % 

del total. 

Clasificación automática de piezas postales. 
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Puesto de codificación automática de piezas pos
tales. 

LINEAS DE CONMUTACION 

- TELEX 

a. Cantidad de líneas de conmutación 

télex contratadas período 1976/1979: 

6.488 líneas; 

, b. Monto de lo contratado 

período 1976/1979: 

U$S 6.694.000. 

22 

RADIODIFUSION 

En la República Argentina la radiodifusión es 

realizada por el Estado (Servicio Oficial) y por 

particulares (Servicio Privado), mediante la adju

dicación por concurso público. 

El Servicio de Radiodifusió_n en Ondas Medias 

es explotado según el siguiente detalle: 

Emisoras 

Servicio Oficial L.R.A. 

(Secretaría de Comunic.) 

Comerciales, Administradas 

por el Estado (Secretaría 

Potencia 
Cantidad instalada 

(Kw) 

23 630 

de Información Pública) 36 800 

Comerciales privadas 77 505 

Otros organismos oficiales 13 307,6 

TOTAL 149 2.242,6 

Este Servicio es complementado con una red 

de 16 estaciones que transmiten en onda corta ha

cia distintos pases y son explotados por el Estado 

a través de diferentes organismos. 

Asimismo, en distintas ciudades del país se en

cuentran en funcionamiento 24 emisoras en fre

cuencia modulada. 

En lo que se refiere al servicio de televisión 

funcionan 35 estaciones autónomas y 58 repeti-

\ 

doras. '\ 

Canal_es transportadores de correspondencia. 
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La Secretaría de Estado de Comunicaciones ha 

encarado la concreción de diversos proyectos que, 
indudablemente, incidirán en forma directa y po
sitiva en un mejor y más eficiente servicio parn 
los usuarios de los distintos medios de telecc
mun icaciones. 

Dentro de las pautas que en ese sentido se 
están desarrollando figuran el "PLAN INTEGRAL 
DE TELECOMUNICACIONES", el "SISTEMA NA
CIONAL DE COMUNICACIONES MEDIANTE SATE
LITES" y el correspondiente al "SERVICIO MOVIL 
MARIHMO". 

EL PLAN DE TELECOMUNICACIONES 
La Secretaría de Estado de Comunicaciones ha 

encarado la realización del Plan Integral de Tele
comunicaciones con participación de distintos or
ganismos nacionales, provinciales, municipales v 
privados. Las tareas realizadas en el marco del 
citado plan han dado su fruto en la elaboración 
de los Planes Integrales Provinciales de Tele
comunicaciones, habiéndose aprobado los corres
pondientes a veinte provincias y al Territorio Na
cional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico 
Sur. 

Como paso siguiente, se comenzó la actualiza
ción de los citados planes de acuerdo a las nue
vas pautas fijadas, para lo cual se realizan reu
niones técnicas conjuntas con autoridades provin
ciales, de empresas prestatarias de servicios y la 
Secretaría de Estado de Comunicaciones. 

San Juan, Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero, Entre Ríos y Santa Fe son las provin
cias con las que se han mantenido conversacio
nes de acuerdo al cronograma elaborado para 
cubrir todo el país. 

SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES 
MEDIANTE SATELITE 

Se ha creado una comisión que determinará la 
conveniencia y oportunidad de realizar un proyec
to para la implantación de un "Sistema Nacional 
de Comunicaciones mediante Satélite". 

El estudio tendrá en cuenta los antecedentes 
a nivel internacional sobre la utilización del men
cionado sistema, como complemento de las redes 
terrestres y la incorporación de nuevos servicios 
en el área de comunicaciones a nivel nacional 
previstos para los próximos tres años que requiere 
calidades de circuitos que este sistema cumple. 

COMISION SERVICIO MOVIL MARITIMO 
/ Con el fin de realizar estudios que permitan 

' definir claramente las necesidades actuales y fu
turas en materia de Servicio Móvil Martimo, se 
ha creado una Comisión entre cuyos objetivos es
tá el de establecer las bases de implementación 
de una moderna infraestructura compatible con la 
demanda prevista. 

\ 

\ 

Central telefónica de tecnología electrónica inau
gurada recientemente. 

ENTel 

La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICA
CIONES tiene por misión brindar servicios de te
lefonía, télex, facsímil, transmisión de datos y 
transportar la señal de televisión y de radiodi
fusión. 

El área de explotación de la ENTel, comprende 
todo el territorio nacional, con la excepción ::le 
las provincias de Mendoza, San Juan, Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta y Entre Ríos, donde el 
servicio telefónico es prestado por las compañías 
Argentina y Entrerriana de Teléfonos (CAT y CET), 
ambas pertenecientes a la firma Ericson. La ENTel 
atiende el 88 por ciento de la cantidad total de 
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líneas telefónicas existentes en el país. Estas su
man 1.854.698 de las que 1.692.801 explota ENTel. 

ORGANIZACION 

La organización actual de la Empresa consta i2 
un organismo central y cinco gerencias regionale5 
en desarrollo. 

El plan de regionalización comprende distintas 
etapas, algunas realizadas y otras en proceso de 
ejecución, a saber: descentralización operativa en 
1978; descentralización logística, en .1979; descen
tralización contable, en 1980; constitución de So
ciedades del Estado y formación de un holding de 
empresas, en 1981. 

LINEAS DE CONMUTACION URBANA 

En enero de 1977, el registro de las demandas 
insatisfechas era aproximadamente del orden de 
las 600.000 solicitudes. De acuerdo con el PBI y 
el crecimiento vegetativo se determinó u11 incre
mento anual de 125.000 líneas y la necesi'dad de 
reemplazar aproximadamente 200.000 líneas por 
obsolescencia. Sobre la base de estos datos y 
teniendo como única fuente de recursos, los in
gresos genuinos, se elaboró un plan que consista 
en duplicar para 1986, la cantidad de líneas exis
tentes en enero de 1977. 

Debido a ello, durante 1979, fue prevista la ins
talación de 206.000 líneas; en 1980, 230.000; y en 
1981, 350.000. Corresponde destacar que en no
viembre de 1979 se abrieron las ofertas por 550.000 
líneas para satisfacer los requerimientos entre 
1981/84, en tecnología semielectrónica con pro
grama almacenado. 

Debe señalarse también que, en ese concurso 

~NCULOS INTERURBANOS 

MONTO DE OBRAS CONTRATADAS 

PERIODO 1976/1979 

Alta- capacidad u$s 123.655.000 

Baja capacidad U$S 9.100.000 

VINCULOS A HABILITAR 

PERIODO 1980/1986 

Alta capacidad 24.492 canales 

Baja capacidad 7.053 canales 

figura que durante 15 años la ENTel está auto
rizada a contratar:. con las empresas adjudicatarias 
en forma directa, hasta 150.000 líneas anuales pa
ra atender la demanda potencial. 

DENSIDAD TELEFONICA 

Relacionado con este plan de expansión, se 
puede determinar que la densidad telefónica, que 
era de 7 aparatos cada 100 habitantes promedio 
en 1976, llegará a 16 teléfonos cada 100 habitantes 
promedio, en 1986. 

Respecto de la Capital Federal y conurbano, se 
pasará de la actual densidad de 28,1 y 6,3 por 
ciento, respectivamente, al 50,6 y 10,2 %, en 1986. 

Este plan significa que en lo que se refiere al 
personal, se pasará de 30 empleados cada 1000 
líneas, en 1976, a 12,8 empleados cada 1000 líneas, 
en 1986; aunque se puede llegar a 10 empleados 
cada 1000 líneas, a medida que se vaya acen
tuando la automatización del sistema. 

TELEFONOS PUBLICOS ALCANCIA 

Con referencia a los Teléfonos Públicos Alcan
cía, el estudio determinó la Recesidad del total 
reemplazo de los existentes, tarea concretada e;1 
1979. 

Se comprobó una falta de aparatos, especial~ 
mente en aquellos lugares donde esa demanda 
potencial no podría satisfacerse rápidamente, ra
zón por la cual, durante 1979 se licitaron la cantidad 
de 17.500 aparatos públicos. En tanto otros 10.000 
aparatos semipúblicos se hallaban a fin de 1979 
en trámite de licitación. Estos últimos tienen la 

LINEAS DE CONMUTACION 

INTERURBANA 

a. Cantidad de líneas de 
conmutación interurbana 
contratadas período 
1976/1979: 24.024 líneas; 

b. Monto de lo contratado 
período 1976/1979: 
U$S 115.355.736¡ 

c. Cantidad de líneas de 
conmutación interurbana 
a contratar período 
1979/1983: 19.469. ' 
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característica de satisfacer el requerimiento tanto 
público como privado y se prevé que este servido 
tendrá gran aceptación en comercios, lugares de 
diversión, etc. 

SISTEMA TELEX 

En enero de 1977, se observó que de las 3000 
líneas de télex existentes, solamente 1900 podían 
satisfacer las necesidades de entonces. Debido a 
ello, se proyectó un sistema que barriera el país 
de Norte a Sud y de Este a Oeste, comunicándolo. 
Este proyecto se licitó, contrató y su instalación 
finalizó este año, con un total de 7000 líneas 
aproximadamente. El sistema, en tecnología elec
trónica, consta de cuatro centros nodales y 42 
centrales. Se prevé su ampliación para el período 
1980/81, en 2000 líneas. 

INFRAESTRUCTURA INTERURBANA 
SISTEMA DE RADIOENLACE 

La infraestructura interurbana constituye la co-
1 umna vertebral de la ENTel y está sostenida por 
radioenlaces de alta capacidad y cables coaxile5. 
Lo existente hasta 1979 e instalado en el período 
1977 /78, consta de: 

1) Sistema de Radioenlace de alta capacidad 
Litoral que une a Buenos Aires con Resistencia -
Posadas (este enlace por realizarse en 1981) y 
que llega a Clorinda y Puerto lguazú. 

2) Sistema de Radioenlace Norte que llega hasta 
Campo Durán, con derivaciones a Salta, Jujuy, Ca
tamarca, La Rioja y Santiago del Estero. 

3) Sistema de Radioenlace Oeste que alcanza 
hasta Las Cuevas, en Mendoza, con derivación a 
San Juan. 

4) Sistema de RadioP.nlace Provincia de Buenos 
Aires hasta Mar del Plata y Bahía B.lanca. 
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LINEAS DE EUIPO 
TELEFONICO 

-Contratadas al 
año 1979 . . . . . . . . . . . . 917.970 Hneas 
Monto de lo 
contratado . . . . . . . . . . . . u$s 470.000.000 

-A contratar en 1980 
para instalar en el 
periodo 1980/1984 
-Tecnologia 

existente . . . . . . . . . . . . 250.000 líneas 
-Tecnologia 

electrónica . . . . . . . . . . 550.000 líneas 
Total General . . . . . . . . . 1.717.970 líneas 
Monto a 
contratar . . . . . . . . . . . . . u$s 510.000.000 

5) Sistemas de Radioenlace Sur; a) ramal Norte
Sur, de tecnología antigua de 350 canales y un 
haz de T.V.; b) ramal Este-Oeste, de tecnología 
antigua, de 600 canales y un haz de T.V. 

LICITADO Y CANTIDAD POR INSTALAR 
EN EL PERIODO 1980/82 

1) Complementando el Sistema de Radioenlace 
Litoral, la instalación de un sistema similar que 
bordee el río Uruguay y llegue a Posadas, dando 
una ruta de comunicaciones de alternativa al 
litoral. 

2) Complementando el Sistema de Radioenlace 
Norte, unión de San Juan, Jachal, La Rioja, Cata
marca y Cruz del Eje, a fin de dar una ruta de 
alternativa al Sistema Norte. 

3) Reemplazo del Sistema de Radioenlace Sur, 
ramal N-S, por uno de mayor capacidad para 1981 
y terminación del ramal E-0. 

4) Instalación del Radioenlace San Carlos de 
Bariloche - Esquel - Comodoro Rivadavia, dando 
ruta de alternativa al Sistema Sur. 

5) Finalización del Sistema de Radioenlace de 
la Provincia de Buenos Aires, uniendo la Capital 
Federal con Chivilcoy, General Pico, Santa Rosa 
y derivaciones a las diferentes ciudades de la 
provincia. 

6) Instalación del Sistema de Radioenlace Santa 
Fe - Ceres - Tostado. 

RUTAS TRONCALES Y RED NACIONAL DE 
ALTA CAPACIDAD 

El sistema contratado de rutas troncales y Red 
Nacional de Alta Capacidad, por instalarse en el 
período 1980/82, prevé el establecimiento ~de un 
sistema de telesupervisión, lo que permitirá rea
lizar el manejo del sistema centralizado y al mis
mo tiempo la' comunicación de las distintas redes 
de acuerdo con el tráfico que por ellas circule. 

SISTEMA DE TELEDISCADO NACIONAL 

El sistema de telediscado nacional presenta tres 
etapas: 

1) Instalación de 7 centrales automáticas inter
urbanas (Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, 
Mendoza, Resistencia, Bahía Blanca y Córdoba), 
que ya fue cumplida. 

2) Contratada y por instalar en el período 1980/ 
82, la instalación de 32 centros secundarios y am
pliación de los 7 centros principales, con lo que 
se logra el telediscado nacional en forma integral 
en el país. 

3) Ampliación de los 7 centros principales e:i 
tecnología electrónica, en el período 1983/84. 

TELEFONIA Y TELEX INTERNACIONAL 

El servicio internacional de telefonía y télex es 
brindado por la ENTel mediante el Centro lnter-
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nacional Buenos Aires (C.l.B.A.) y el sistema di 
comunicaciones. vía satélite, compuesto por la es 
tación terrena Balcarce, que cuenta con dos an
tenas denominadas Balcarce 1 y 11, a través de. 
las cuales son utilizados 403 circuitos telefónicos 
y 699 circuitos telegráficos, además de permitir el 
transporte de cuatro programas de T.V. en forma 
simultánea. · 

Se complementa por vía terrestre, el sistema in
ternacional, mediante enlaces fronterizos de alta 
y baja capacidad para la vinculación con los paí
ses limítrofes. Dentro de los primeros se encuen
tran los radioenlaces siguientes: con el Brasil, con 
el Paraguay, con Chile, y con Uruguay. A los men
cionados, habría que adicionarle las posibilidades 
de contar con un sistema similar con la República 
de Bolivia. 

El crecimiento del tráfico mensual pasa de 
4.000.000 de minutos tasados mensualmente. en 
1976 a 10.000.000 de minutos tasados mensuales, 
en 1979, en telefonía; y de 4.500.000 minutos ta· 
sados mensuales, en 1976, a 8.000.000 de minutos 
tasados mensuales en 1979, en télex. 

CINTURON DIGITAL BUENOS AIRES 

Uno de los problemas del servicio en la Capi
tal Federal y suburbios es el actual congestio
namiento de la red que provoca, por ejemplo, 
falta de tono. Esa situación que representaba ca-. 
racterísticas exponenciales sino se instrumentaba 
medidas' al respecto, fue analizada por ENTel que, 
durante 1978, estudió un proyecto para eliminar 
esta causa de servicio no satisfactorio. 

La actual red se estructuró sobre la base de 
tres entradas y salidas de todo el tráfico saliente 
o entrante de la Capital Federal y suburbios. 

El proyecto licitado prevé la modificación total 
del sistema actual, las centrales periféricas (ubi
cadas en los suburbios) estarán unidas por sistema 
digital de manera que constituyan un cinturón por 
el cual se cursará todo el tráfico entre suburbios 
sin entrar en la Capital Federal. Este sistema de7 
berá estar instrumentado a fines de 1981. 

TELEFONIA RURAL 

Se puso en vigencia el plan de Telefonía Rural, 
que dará satisfacción a las inquietudes presenta
das por los productores y numerosas entidades 
oficiales y del quehacer rural, dado que contem
. pla la incorporación de abonados ubicados en zo
nas rurales (que actualmente no poseen el ser-
vicio) a la Red Nacional de Telecomunicaciones, 
mediante la implantación de sistemas radioeléc
tricos que utilizan la modalidad "de acceso· múl
tiple" desarrollados por la moderna tecnología y 
que permiten brindar a los usuarios un servicio 
eficiente, confiable y de calidad. 

Una de las características más destacables de 
estos sistemas es que los aparatos telefónicos 
que se instalen en los domicilios de los abonados 
rurales gozarán de las mismas ventajas técnicas 
que tienen los pertenecientes a abonados de zo. 

nas urbanas, es decir, que podrán llamar y· ser 
llamados de la misma manera en que lo hacen. 
aquéllos y asimismo, tendrán acceso al teledis
cado regional, nacional e internacional. 

La expectativa que despertó el Plan de Telefonía 
Rural permite estimar una demanda potencial del 
orden de treinta mil a cuarenta mil usuarios por 
incorporar en un período de aproximadamente 
diez años. 

Cada Centro Primario de la red de telecomuni
caciones de la ENTel es un asiento potencial de 
uno o más sistemas de telefonía rural, de modo 
que los aproximadamente doscientos centros que 
componen la red podrán absorber casi la totalidad 
de los requerimientos. 

APLICACION DE LA FIBRA OPTICA 

El sistema de transmisi.Jn por fibra óptica uti
liza, para !=!1 transporte del sonido, una fibra de 
vidrio especial, muy duro en su capa exterior y 
de otro tipo en un núcleo central, con un grosor 
del orden de las décimas de milímetros de diá
metro, revestidos de plástico a los efectos de 
darle resistencia mecánica a la fibra. 

Actualmente se ha llegado a transmitir 480 co
municaciones simultáneas por un par de estas 
fibras. Además, el sistema ofrece la ventaja que 
no es perturbado por otras comunicaciones ni 
tampoco por líneas de alta tensión. En octubre 
se inició la ufüización experimental de la fibra 
óptica con la conexión de las centrales Burzaco
Adrogué, en la provincia de Buenos Aires. 

CONVENIOS 

La empresa telefónica también suscribió conve
nios con las provincias de La Pampa, Río Negro, 

1. 

2. 

TELEFONOS PUBLICOS 
ALCANCIA (T.P.A.) 

TELEFONOS SEMIPUBLICOS 
ALCANCIA 

a. Cantidad de aparatos 
T.P.A. contratados período 
1976/1979: 22.500 aparatos; 

b. Monto de lo contratado 
periodo 1976/1979: 
u$s 7.570.660; 

c. Cantidad de aparatos 
T.P.A. a contratar período 
1979/1981: 17.500 aparatos. 

Cantidad de aparatos de 
teléfonos semipúblicos 
a contratar periodo 
1979/1981: 10.000 aparatos. 
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Neuquén, Santa Fe, Corrientes y Chubut para la 
instalación de sistemas de radioenlace (de 120 ó 
96Ó canales según el caso), así como para la cons
trucción de diversas centrales. 

PRIVATIZACION 

La Empresa ha encarado un plan de privatiza
ción de los servicios periféricos con el fin de 
convertirse exclusivamente en un ente prestatario 
de servicios, de los cuales ejerza el control. 

, El papel de las empresas privadas se limita a 
la provisión, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura de los planteles exteriores; cons
trucción, limpieza y mantenimiento de edificios 
y otras obras civiles. 

Además, la provisión por parte de los abonados 
de aparatos telefónicos, terminales de datos y 
máquinas teleimpresoras. Por último, la descen
tralización del Centro de Cómputos para control 
de inventarios, facturación, etcétera. 

PROYECTOS EN ESTUDIO 

Son varios los proyectos que la Empresa tiene 
en estudio. Entre los que ya están en avanzado 
estado de análisis, se encuentran la nueva esta
ción terrena para comunicaciones vía satélite, por 
instalarse en Bosque Alegre, provincia de Córdo
ba, y que comenzará a funcionar para 1982 (ver 
recuadro); la red de transmisión de datos; la aten
ción del Servicio Móvil Marítimo y Fluvial; y el 
Sistema Nacional de Comunicaciones Vía Satélite. 

RED DE TRANSMISION DE DATOS 

Actualmente, los Servicios de Transmisión de 
Datos son punto a punto -o sea entre correspon
sales definidos-, y la ENTel brinda los enlaces 
de interconexión exclusivamente. 

Un aspecto del equipamiento del Centro Interna
cional Buenos Aires (CIBA) de Comunicaciones. 
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Con la Compañía Telefónica Nacional de España 
se efectuó un convenio de asistencia técnica para 
la elaboración de un proyecto que permitirá la 
instrumentación de. una Red Pública de Transmi
sión de Datos, conformada por cuatro Centros d~ 
Conmutación y Retransmisión en las ciudades de J 
Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario; 
siete Centros de Concentración; nueve Centros 
de Cálculo de Abonados y· setecientos treinta y 
cuatro Terminales de Abonados distribuidos geo
gráficamente en el país. 

Toda esta red quedará soportada por la infraes
tructura telefónica existente y las ampliaciones 
previstas. 

Las velocidades de transmisión de .información. 
para los usuarios estará comprendida entre 1200 
y 9600 (b.p.s.) en tanto que la velocidad propia de 
la red será de 4800 o 9600 (b.p.s.), según las loca
lidades de que se trata. 

Debido a la distribución geográfica de los cen- "
tros por instalarse, con grandes distancias entre " 
ellos, se optó por la concepción de "conmutación 
de paquetes" para la Red Pública de Transmisión 
de Datos Conmutada de Argentina. 

Los servicios que brindará la red serán: reser
vas automáticas de pasajes, trámites jubilatorios, 
medicina social, instituciones bancarias y finan
cieras, bancos de datos (bibliotecas públicas, 
áreas específicas de la ciencia y la tecnología), 
transferencia electrónica de fondos entre entida
des bancarias y financieras, etcétera. 

SERVICIO MOVIL MARITIMO Y FLUVIAL 

Es un servicio internacional de correspondencia 
pública y seguridad; cuyo objetivo fundamental es 
asegurar las comunicaciones de barcos entre sí y 
de barcos con la costa, a fin de satisfacer las ne
cesidades derivadas de la navegación. El Servicio 
Móvil Marítimo y Fluvial está regido por el Regla- J 

mento Internacional de Radiocomunicaciones de la • 
Unión Internacional de Telecomunicaciones y el 
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. 

En la Argentina este servicio se presta por me
dio de trece estaciones costeras que se comple
mentan con las dependientes de la Prefectura Na
val Argentina para la atención de los servicios ie 
seguridad y ayuda a la navegación. Estas estacio
nes costeras, que enlazan a los barcos con la red 
de telefonía nacional, están ubicadas a lo largo de 
las costas marítimas y fluviales. · 

El Poder Ejecutivo Nacional ya firmó el decreto 
por el cual se establece la participación argentina 
en el_ futuro satéHte dedicado exclusivamente al 
móvil marítimo y que permitirá realizar telefonía 
automática, télex, transmisión de datos y facsími-
les, de gran utilidad para embarcaciones de gran "
porte, pesqueros y oceanográficos. 

Para las embarcaciones de menor porte y las 
deportivas, se dispondría de los servicios en ondas 
cortas y VHF notablemente ampliados y moderni
zados que cubrirán los puertos y ríos más impor-
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tantes del país, en horario permanente, con lci que 
se aumentará la eficiencia y seguridad de la na
vegación. 

SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES 
VIA SATELITE 

Se está estudiando la posibilidad de establecer 
un Sistema Nacional de Comunicaciones Vía Saté
lite, de acuerdo con las pautas establecidas para 
ese servicio. 

El sistema propuesto consiste de una estación 
terrena con capacidad para recepción y transmi-

sión de televisión, audio y hasta 180 circuitos te
lefónicos; dos estaciones ubicadas (por ejemplo) 
en Campo Durán y en Ushuaia, que demarcan el 
segmento terrestre con capacidad de recepción y 

. transmisión y 24 canales telefónicos, y un nú
mero de alrededor de 90 estaciones terrenas "rec' 
motas", económicas, con capacidad para uno o 
dos circuitos telefónicos, télex y recepción de T.V. 
y audio asociado. 

2da. ESTACION TERRENA ARGENTINA 

El acelerado crecimiento del tráfico interna·· 
cional de telecomunicaciones, que la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones ha venido 
observando durante los últimos 3 años, ha im
puesto la necesidad de prever los vinculas 
internacionales que satisfagan esas necesida
des más allá del año 1982. 

Es así, que para dicho año se ha progra
mado la habilitación de una nueva Estación 
Terrena, a la vez que por otras razones -entre 
las cuales se destaca la diversidad de me
dios- se está participando en un consorcio de 
10 países para el tendido d.e un cable subma
rino entre América del Sur - Africa y Europa. 

·No menos importante es el aumento de cir
cuitos por los vínculos terrestres,. que se habi
litarán con los países limítrofes en el período 
1980-1982. 

Los datos básicos de tráfico surgidos de la 
Reunión de Tráfico de lntelsat (julio 1979),. 
señalan que Argentina debe estar vinculada 
por 2.000 circuitos telefónicos al año 1992, es 
decir 5 veces más la cantidad de circuitos 
actualmente en servicio. 

La selección del sitio para el nuevo com
plejo de comunicaciones indicó a la Provincia 
de Córdoba como la más apropiada y la zona . 
de Bosque Alegre resultó la elegida. 

En el mes de septiembre último se llamó 
a licitación- pública por el sistema de "llave 
en mano" y se espera habilitar la estación a 
principios de 1982. 

Junto con las obras mencionadas se am
pliarán para dicha fecha los centros de con
mutación de telefonía y télex que acompañan 
a esta planificación. 

Proyecto de una nueva estación terrena a construirse en la provincia de Córdoba. 
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, A principios de noviembre, los presidentes de 
-las repúblicas Argentina y del Uruguay, Tte. Gral. 

(RE) Jorge Rafael Videla y general de ejército, 
Alfredo Stroessner, firmaron los documentos de 
aprobación de los créditos que por 420 millones 
de dólares concedieron los bancos Interamerica
no de Desarrollo e Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, para las obras del complejo hi
droeléctrico y de navegación Yacyretá. 

Esta obra de carácter binacional se está eri
giendo sobre el río Paraná a la altura de las ciu
dades de Ayolas ('Parag~ay) e ltuzaingó (Argentina). 
Cuando en 1989 las 20 turbinas con que será equi
pada entren a funcionar plenamente, su capacidad 
de generación será de 17.000 GWh. El embalse que 
habrá de formar por su parte facilitará la naveg1-
ción de embarcaciones de hasta 12 pies de calado. 

Los documentos firmados en la referida oportu
nidad fueron los siguientes: 1) Un contrato de 
préstamo entre el Banco Interamericano de Desa
rrollo y la entidad Binacional Yacyretá (a cargo 
de la construcción del complejo) por 210 millones 
de dólares; 2) Un contrato de garantía entre 1a 
República Argentina y el BID por el cual la pri
mera se constituye en fiador solidario; 3) Acuerdo 
de ejecución entre el BID, la República Argentina 
y el Paraguay. Se comprometen las partes a tomar 
todas las medidas para la total ejecución del pro
yecto; 4) Convenio de préstamo entre la Repú
blica Argentina y el Banco Mundial por 210 millo
nes -d.e dólares; 5) Convenio entre el Banco Mun
dial y, t.a Entidad Binacional Yacyretá por la que 
esta Ultima se compromete a ejecutar el proyecto 
de acuerdo a las condiciones de ingeniería, finan-

Tras la firma de los contratos, acuerdos y con
venios, los presidentes Stroessner (Paraguay) y 
Videla (Argentina) celebraron con un brindis el 
haber llegado a buen término en los créditos para 

Yacyretá. 
1-r -;r1 

J 
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cieras y legales-administrativas convenidas en el 
documento; 6) Convenio por el cual la Argentina 
y el Paraguay ejecutarán sus derechos y faculta
des de modo que la entidad binacional Yacyretá 
pueda ejecutar el proyecto y administrarlo de 
acuerdo al tratado de notas reversales; 7) Conve
nio subsidiario entre la Argentina y Yacyretá por 
el cual el país "represta" a la entidad binacional 
el préstamo concedido por el Banco Mundial. 

SALTO GRANDE: 
Puesta en marcha de la segunda turbina 

En una ceremonia que presidieron los can
cilleres de las repúblicas Argentina y Orien
tal del Uruguay, Carlos Washington Pastor y 
Adolfo Folle Martínez, respectivamente, el 1 O 
de diciembre último fue puesta en marcha la 
segunda de las 14 turbinas que integran el 
complejo hidroeléctrico binacional Salto Gran
de, construido sobre el río Uruguay. 

En la oportunidad, además de ser suscrip
tos varios acuerdos que hacen al interés co
mún de los dos países, fue convenido el esta
blecimiento de condiciones operativas en ba
se a las cuales se efectuará el intercambio de 
energía entre los sistemas eléctricos de am
bas naciones. Asimismo se señaló la conve
niencia de asignar prioridad a los estudios de 
factibilidad para la realización de una represa 
compensadora de Salto Grande, aguas abajo. 

Un total de 1.185 kilómetros de líneas de 
alta tensión -740 kilómetros en la Argentina 
y 445 en el Uruguay- transportarán la energía 
producida por el complejo hidroeléctrico, sin 
contar los sistemas de interconexiones que se 
efectúan en la Argentina. 

Cada turbina de Salto Grande tiene una po
tencia de generación de 135.000 kilovatios. 
De acuerdo con el programa ya establecido, 
deberán ser puestas en funcionamiento otras 
doce turbinas a razón de una cada tres me
ses, aproximadamente. 

\ 
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~ dos obras para beneficio de tres países 

I 

A fines de octubre, los cancilleres de la Argen
tina, Brasil y Paraguay intercambiaron notas re
versales por las que es perfeccionado el acuerdo 
tripartito sobre el aprovechamiento hidroeléctrico 
en el Alto Paraná y establecido el principio de 
coordinación operativa en lo referente a las cons
trucciones de las represas ltaipú (emprendimien
to hidroenergético brasileño-paraguayo). 

En razón de su dilatado territorio y limitar sus 
fronteras con cinco países, la Argentina ha enca
rado una serie de obras de beneficio binacional, 
incluso hidroeléctricas, como lo es Salto Grande 
realizado con la República del Uruguay. 

En el caso de Corpus empero, aún cuando se 
trata de un proyecto de ejecución de dos países, 
su realización exige el acuerdo de tres naciones. 
Y esto ocurre porque su futura construcción ha-· 
brá de beneficiar a las tres, directa o indirecta
mente. Tal situación opedece a los siguientes mo-
tivos: · 

En el curso superior del río Paraná y a sólo 
17 kilómetros de la frontera común de los tres 
países, la República Federativa del Brasil y la 
República del Paraguay comenzaron la construc
ción de la represa de ltaipú, complejo hidroeléc
trico que tendrá una capacidad de producc1ó:i ce 
más de 70.000 GWh. 

Aproximadamente 450 kilómetros aguas abajo, la 
República Argentina y el Paraguay, a su vez, están 
comenzando las obras del complejo hidroeléctrico 
y de navegación Yacyretá-Apipé, con una potencia 
instalada de 2.700 MW y una capacidad de pro
ducción anual de 17.500 · OWh. 

Los estudios revelaron que el complejo de Cor
pus, proyectado entre las dos obras mencionadás, 
podría resultar rentable elevando su acotamiento 
natural que se hallaba a 95 metros sobre el nivel 
del mar. Para ello también resultaría necesario 
elevar la altura de salida del agua turbinada por 
ltaipú, por precederla en el curso del agua. Esto 
significaba que debía perder un poco de su capa
cidad máxima de generación para facilitar el fun
cionamiento de Corpus. A su vez, esta última re
presa podría entregar mayor electricidad genera
da que la perdida por la anterior, en razón de que 
aguas abajo de ltaipú el río lguazú vierte sus 
aguas en el Paraná, aumentando el caudal a tur
binar por Corpus. 

Todas estas consideraciones, y otras de diverso 
orden, fueron tenidas en cuenta durante las suce-

sivas reuniones que mantuvieron de manera con
junta o entre dos países, según los aspectos a 
tratar, la Argentina, e·I Brasil y el Paraguay. 

Las sucesivas rondas de negociaciones fueron 
compatibilizando paulatinamente los intereses de 
cada nación teniendo siempre como perspectiva 
la energía y la navegabilidad. 

Finalmente se ·11egó a un acuerdo para armoni
zar la construcción de ltaipú y Corpus: la pri
mera quedaría con una caída de 111 metros para 
permitir el funcionamiento de 18 turbinas; la §e
gunda, con una cota establecida en 105 metros 
obtendrá un salto de 22 metros. Todo ello tenien
do en cuenta la prioridad de la navegabilidad del 
río puesto que también se dejó sentado el interés 
primordial que reviste el Paraná como vía fluvial. 

El acuerdo trilateral estableció para las condi
ciones de navegabilidad del río un desnivel diario 
de hasta 2 a 2,40 metros; un desnivel horario de 
hasta 0,50 a 0,60 metro y una velocidad super
ficial de 2 metros por segundo. Respetando estos 
parámetros ltaipú logra una mejora de su potencia 
garantida. 

En las notas reversales se expresan al respecto 
que "los tres gobiernos ratifican su intención de 
asegurar que los caudales efluentes de los aprove
chamientos de ltaipú y del que se proyecta en la 
zona de Corpus, en lo que les atañe, no afecten 
las actuales condiciones de navegabilidad del río 
Paraná, ni produzcan perjuicios sensibles a su ré
gimen, a su condición aluvional, o a la actual 
operación de sus puertos, inclusive los abiertos 
estacionalmente a la navegación de ultramar". 

Pero no solamente serán aprovechados los re
cursos de navegabilidad y energéticos del Paraná 
Superior. El equilibrio de la naturaleza en esa 
región será preservado. Los tres países se empe
ñarán en proteger el medio ambiente, la fauna, 
la flora, así como la calidad de las aguas del río 
Paraná, evitando su contaminación y asegurando, 
como mínimo, las condiciones actuales de salu
bridad en el área de influencia de ambos apro
vechamientos. En ese sentido promoverán, tam
bién, la creación de nuevos parques nacionales y 
la mejora de los existentes. 

En síntesis, el acuerdo ha permitido que Corpus 
sea una represa rentable; que ltaipú adquiera una' 
razonable elasticidad de operación y que el río 
Paraná mantenga sus posibilidades de navegación. 
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A partir de la edición especial Ne:> 100, "Información Económica de la Argentina" comenzó a publicar 
informaciones pormenorizadas sobre las distintas actividades industriales que se desarrollan en el país. 
En aquella oportunidad se habló sobre los diversos sectores de la alimentación. En la edición Ne:> 101 
tuvieron lugar todas aquellas que tuvieran por denominador común la transformación y uso de metales, 
la aplicación de procesos químicos y la petroquímica. En este número se continuará con referencias a 
las industrias de la construcción, cemento, cerámica, textil y electrónica. Este ciclo finalizará en la pró
xima edición con un informe sectorial sobre la industria del cuero. 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS DE MENOR DIMENSION 
ECONOMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Según los datos del último censo nacional económico, realizado en 1974, las pequeñas '/ 
medianas empresas -considerando tales a las que ocupan hasta 200 personas- aportan el· 
47 por ciento del producto industrial, ocupan el 61 por ciento del personal y representan más 
del 99 por ciento del total de los establecimientos manufactureros. 

En la Argentina existen cerca de 135.000 establecimientos industriales. Algo más de 1.000 
son considerados grandes, es decir, de más de 200 empleados. Más de siete mil dan ocupación 
entre 20 y 200 personas. Finalmente 125.000 fábricas aproximadamente ocupan hasta 25 em
pleados. 

Estas cifras revelan que las pequeñas y medianas empresas industriales son un elemento 
importante en el equilibrio social y un factor de peso en la generación de empleo. 

De la mencionada información censal, también se extrae que este estrato de empresas re
presenta el 44 por ciento de los salarios abonados por la industria y el 48 por ciento del valor de 
las materias primas insumidas por el sector. 

En cuanto a la distribución regional de estas empresas, vemos que el 84 % de los estable
cimientos industriales se localiza en Capital Federal (20 %), Provincia de Buenos Aires (37 %), 
Córdoba (11 %), Mendoza (4 %) y Santa Fe (12 %). 

Respecto de las empresas muy pequeñas, las que ocupan hasta 10 empleados, se aprecia 
que resultan más del 85 por ciento del número de establecimientos, ocupando al 21 por ciento 
de la población industrial y abonando sólo el 7 por ciento de los salarios del sector. 

Existen en el país 17 fábricas 
instaladas y en funcionamiento 
de cemento portland con una ca
pacidad de producción anual de 
8.650.000 toneladas que emplean 
un total de 9.336 personas. 

siendo esta cifra récord respecto 

a los meses similares de años 

anteriores. 

Los primeros siete meses de 

1979 mostraron un avance de la 

producción del 11,27 %, ratifican· 

do de esta manera la estimación 

de fines de 1978 en el sentido de 

que el ano actual mantendría una 

tendencia alcista. Hasta el 31 de 

julio de 1979 los despachos de. 

cemento ascendieron a 3.723.993 

toneladas, frente a 3.346.840 de 
igual período de 1978. 

Durante el año 1978 el consu
mo de cemento para obras públi
cas se incrementó en un 12 %. 
en tanto que en obras privadas 
se elevó en un 2,7 % sobre 1977. Los despachos de 1978 supera

ron a los de 1977 en 287.329 to
neladas, lo cual representa un 
aumento del 4,8 %. Es de desta
car que el promedio de despa
chos de los últimos 5 meses de 
1978 fue de 576.000 toneladas, 
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Un dato del aumento constante 
del consumo en el país está dado '
por el incremento del consumo 
per cápita que llegó en el año 
1978 a 244,6 kilos contra 236,5 ki-
los del año precedente. 
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Centro de control automático de producción de cemento de una de las principales plantas del paf s. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA Y DESPACHOS 
EN LOS ULTIMOS 1 O AÑOS 
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
: Pese a la baja· participación en 

el PBI, del orden del 3,7 % la 

·construcción es ,sin embargo una 

actividad importantísima por su 

repercusión sobre el resto de la 

actividad económica además del 

alto empleo de mano de obra, en 

torno del 10 % de la población 

ocupada. A su vez el gasto en 

construcción significa entre un 

35 % y un 50 % de la inversióil 

bruta fija. En la última década 

dicha participación resultó del 

42 % y en 1978 redondeó un 40 

por ciento. 

En lo que hace a la constru::-

ción privada, dos factores coad

yuvaron a un sostenido creci

miento, en primer lugar la act:

vidad en el ritmo de las inversio

nes de los particulares, en espe

cial en el área urbana, de muni

cipios donde se introdujeron mo

dificacoines en el código de edi-

La fabricación modular de viviendas aporta su solución al déficit habitacional. 

j 
,41.\. 
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ficación, particularmente en la 

kiudad de Buenos Aires, lo cual 

r impulsó a una notoria concentra

ción de oferta en un corto perío

do de tiempo. En segundo lugar, 

la mayor inversión pública en 

viviendas, al alcanzar un intere

sante ritmo la licitación de pla

nes de la Secretaría de Vivienda. 

Desde mediados de 1977 y du

rante todo el año 1978 cobró im

pulso el inicio de obras privadas. 

Los rubros más significativos 

en este auge fueron las vivienda,, 

en propiedad horizontal y los eai

ficios de oficinas, estos últimos 

~ particularmente dentro del radio r céntrico de las principales ciu

dades del país. 

En lo que hace a las viviendas, 

dado el carácter particular que 

presentaba el mercado, con de

manda compradora en sectores 

de altos ingresos, las ubicaciones 

se dirigieron preferentemente a 
zonas residenciales de la ciudad. 

La importante ejecución de 
obras al mismo tiempo y en bue
na medida en similar etapa de 
construcción, tendió a agravar e' 
problema de escasez de mano de 
obra, en principio para etapas 
iniciales, y ya a mediados de año 
en otros gremios relacionados 
con períodos más avanzados de 
ejecución. 

El mayor, impulso a la cons

trucción dado por el sector oficial. 

provino del programa del Fondo 

Nacional de la Vivienda (FONA

VI) a cargo de la Secretaría dP 

la Vivienda, cuya implementa

ción práctica (licitaciones) se 

efectúa a través de los organis

mos provinciales correspondien

tes (Secretarías o Direcciones de 

Viviendas). 

INDUSTRIA DE LA CERAMICA 
La actual producción de artícu

los de cerámica cubre un consi

.derable así. como heterogéneo es-

~t;ctro, incluyendo elementos pa
ra usos domésticos (losas y por

celanas para vajillas) e industria

les (aisladores y otros) en lo que 

se denomina "cerámica blanca", 

y otros usados especialmente e,1 

la construcción, como baldosas 

para solados y revestimientos, te
jas para cubierta de techos y ld

drillos y bloques para muros, lo
zas, etc. en la denominada "ce

rámica roja". 

La Argentina está ubicada s~x-

ta en la producción de revesti 

mientas cerámicos, colocándose 

también en esa posición respecto 

de la producción de artefactos 

sanitarios. Al respecto es de se

ñalar que la producción de re

vestimientos cerámicos alcanza 

un índice de 0,86 m2/habitante, 
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Artículo 

Cerámica roja 

Pisos esmaltados y no 
esmaltados 

Azulejos 

Artefactos sanitarios 

Accesorios sanitarios 

Vajilla de loza 

Vajilla de porcelana 

Porcelana eléctrica 

· Materiales refractarios 

Vidrio 

·I 

(Población: 26,74 x 10&) 

Capacidad instalada Per cápita por año· 

2.500.000 Ton/año 93,5 Kg/hab. . 
. '7.500.000 m2/año 280 m2/1.000 hab. 

11.000.000 m2/año 410 m2/1.000 hab. 
'-' 

2.600.000 art/año 97 art/1.000 hab. 

5.200.000 acc/año 194 acc/1.000 hab. 

10.000 ton/año 370 kg/1.000 hab. 

6.500 ton/año 240 ·kg/1.000 hab. 

6.000 ton/aífo 220 kg/1.000 hab. 

150.000 ton/año 5.600 kg/1.000 hab. 

750.000 ton/año 28 kg/hab. 

en tanto la de artefactos sanita~ 

ríos es de 0,09 artefacto/ habi

tante. 

en 1904 de una fábrica de cerá

mica roja. 

En la actualidad este sector 

produce una variada gama de ar

tículos cerámicos: para el sector 

eléctrico, refractarios, revesti

mientos, vajilla de loza y parce-

La industrialización de la ce

rámica en la Argentina data de 

principios de siglo, tomándose 

como referencia Ja instalación 

Elaboración de ladrillos cerámi
cos en la provincia de San Juan. 

!ana, artefactos y accesorios de 

porcelana, azulejos y pisos, en

!re otros. 

LA INDUSTRIA ELECTRONICA 
La producción electrónica a!

canza a aproximadamenet unos 

1.000 millones de dólares anu1-

. :es y el mercado es cubierto en 

un 65 % por la producción na

cional. La industria cuenta con 

Electrónica aplicada al control de procesos. industriales. 
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un total de aproximadamente .4 
40.000 empleados, lo que repre- -~ 

senta un 2,5 % de la población 

ocupada en la industria. 

Los principales rubros de pro

ducción son: Entretenimientos 

(televisores, radios, grabadores, 

equipos amplificadores, etcétera). 

Consumo {lavarropas, heladeras, 

acondicionadores de aire; máqui 

nas de afeitar, planchas, etcéte

ra). Electrónica del automotor 

(todos los rubros). Comunicaci'\.. 

nes (Telefonía y télex, transmi-~ 
sión, vía satélite, transmisión ·de 

datos, etc.). Computación y má

quinas de oficina, Electrónica de 



/ 
:a energ1a, E.lectrónica ¡ 1dustrial, 

Medición y Control, Electrónica 

médica (Rayos X, Electromedicí

na, .odontología y audiología) 

Componentes electrónicos (Capa

citares, Transistores, Tubos, Re-

La textil es una ie las activi-

~ dades económicas que los con r quistadores españoles descubrie 

ron en esta región de América. 

Los pueblos de· aborígenes que 

habitaron llanuras, vallec; y mon

tañas desde La Quiaca al Cabo 

de Hornos acostumbraron a tra

bajar fibras textiles, vegetales y 

animales. 

Ya en el siglo XVI 11, en la pro

vincia de Corrientes se utilizaba 

ei algodón para tejer gasas, coto

nías, mercelinas, lienzos y lista-

/dillos. Con lana fabricaban báye

tas, ponchos, frazadas, etc. Eri 

Misiones también se cultivaba y 

manufacturaba el algodón y los 

tejedores producían hasta 200 va 

sistores, diodos, circuitos inte

grados, etcétera). 

En la actualidad, la nómina de 

fabricantes de productos electró

nicos y eléctricos asciende a cer· 

ca de 230 empresas. 

lA UNDUS1R~A llEXlf~l 

Tejeduría industrial situada en el Gran Buenos Aires. 
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FIBRAS E HILADOS SINTETICOS 
(Toneladas) 

Mono-
Consumo de Fibras de filamento Hilado 

Años Algodón Nylon Textil Nylon lnds. Nylon Poliamídico Poliester 

1960 113.189 1.146 
l961 111.294 1.805 
1962 89.035 2.239 
1963 84.525 3.809 200 180 
1964 105.498 5.842 1.222 300 
1965 115.578 7.212 2.285 370 
1966 110,980 7.588 2.750 79 620 

.1967 93.740 9.070 3.393 142 857 
1968 96.940 8.859 3.317 119 1.003 
1969 102.640 10.575 4.870 344 1.445 
1970 103.530 10.308 4.927 908 1.686 
1971 110.670 13.621 6.076 1.215 2.518 
1972 106.930 14.271 6.243 1.895 28 2.926 
1973 106.774 16.847 6.982 2.281 35 4.082 
1974 113.234 16.227 6.841 1.854 37 3.509 
1975 109.435 15.884 7.387 850 27 2,996 
1976 117.233 13.511 . 6.862 673 24 2.774 
1977 113.659 13.484 8.503 471 22 2.364 
1978 102.218 13.006 6.304 680 25 2.619 
1979 ter. Trim. 3.360 925 

Fuente: CIFIM. y Secr"tarla .de Agricultura y Ganadería. 

ras me:isuales .. Otro tanto ocurría 

en Catamarca, Santiago del Es

tero y Tucumán. 

En la actualidad, la industria 

textil está integrada por un sin- · 

número de grandes, medianos y 

pequeños establecimientos don

de son procesadas las fibras na

turales y artificiales para la ob

tención de los diversos hilados; 

tejedurías y talleres dedicados a 

la confección de numerosos ar

tículos de base textil. 

La evolución de este sector 

puede medirse por el consumo 

de materias primas, como lo son 

el algodón y la lana (en el caso A 
de las fibras naturales) o las de 

base celulósica y sintética( en el 

caso de las artificiales). 

Las cifras de producción de fi

bras textiles revelan que el se:::-

tor ha venido experimentan90 

una evolución favorable. Así por 

ejemplo, la producción de hilado 

de nylon que en septiembre dei 

año pasado había alcanzado a\ 

2.182 toneladas, en igual mes del 

año en curso ascendió a 2.494; la 

manufactura de fibrana se elevó 

de 481 a 588 toneladas para los 

mismos meses de ambos años; 

la producción de otras fibras sin

téticas fue de 1.653 toneladas 

frente a 1.139 del año anterior, e!1 

tanto el consumo de algodón es-

tá en el orden de las 9.900 tone

ladas mensuales. 

FIBRAS E HILADOS SINTETICOS Y CELULOSICOS 
(Toneladas) 

~ Años Fibras Fibra Rayón , Rayón alta Fibra na Hilados 
poliéster reycron textil tenacidad acetato de celulosa 

1960 6.432 3.202 3.169 1.147 
1961 7.012 3.228 4.266 1.672 
1962 4.736 3.268 2.400 899 
1963 281 4.170 1:923 3.312 1.180 
1964 2.538 6.953 3.690 5.318 1.878 
1965 2.851 7.807 3.771 5.634 2.404 
1966 3.020 7.390 2.460 3.696 2.168 
1967 2.874 6.297 869 3.505 1.901 
1968 3.841 5.653 527 3.401 1.858 
1969 4.267 5.546 542 3.089 1.822 
1970 4.399 4.491 609 2.898 1.801 
1971 5.454 251 5.353 736 5.180 2.288 
1972 8.344 ·741 5.853 950 6.574 1.995 
1973 11.123 718 6.009 1.011 8;151 1.927 il5 
1974 11.708 957 5.404 913 8.430 2.305 

., 

12.242 1975 999 4.205 933 6.195 2.179 

" 1976 9.284 557 3.085 940 4.481 1.308 
1977 8.553 373 3.054 1.255 5.315 1.213 
t978 8.754 26 2.338 1.136 3.785 1.002 
1979 ler. Trim. 2.007 30 622 325 887 195 

Fuente: CIFIM. 
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Con el objeto de paliar el ac

tual déficit de almacenamiento 
-estimado en alrededor de 10 
millones de toneladas- la Di
rección Naciona 1 de Construc
ción de Elevadores ha encaraao 
un plan de ampliación y moder
nización de la red de elevadore3. 

En el interior del país se cons
truirán elevadores de gran capa
cidad de almacenamiento, aptos 
para concentrar la producción 
anual de granos, con ubica
ción en sitios estratégicos de las 
zonas productoras y próximos a 

rutas y vaís férreas a fin de fa-· 

cilitar el transporte hacia los 

puertos y centros de consumo. 

Los elevadores portuarios de

berán atender primordialment~ 

las exigencias de la exportación 

de granos agilizando las tareas 
de embarque y reduciendo los 

tiempos de espera de los bu

ques, obteniendo co.nsecuente

mente menores fletes marítimos 

a los puertos argentinos y por 

ende una mejor posición nego-

ciadora de las cosechas. 

. El plan de obras actualmente 
en ejecución comprende la cons
trucción y ampliación de el~va

dores terminales y de campaña 
por un total de 340.000 tonela
das, de las cuales se habilitarán 
al servicio 192.000 t en 1979, 
12.000 t en 1980 y 136.000 t en 
1981. 

Asimismo, mediante el concur
so de consultores externos, se 
ejecutarán los proyectos para la 
construcción de 20 elevadores de 
campaña de 100.000 toneladas 
de almacenamiento cada uno, 

Elevador terminal en el puerto de Rosario (Santa Fe). 
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INVERSION ANUAL EN ELEVADORES DE LA RED OFICIAL 
Año 1970 ...................... U$S 9.200.000 
Año 1971 ...................... 11 9.200.000 
Año 1972 ...................... 11 7.100.000 
Año 1973 ...................... 11 7.700.000 
Año 1974 ....................... 11 15.000~000 
Año 1975 .......... , ............ 11 9.000.000 
Año 1976 ...................... 11 8.500.000 
Año 1977 ...................... 

" 
19.100.000 

Año 1978 .................... ,. .. 
" 27.200.000 

con ubicación en las principales 
zonas productoras del país, con
tándose para la financiación de 
este programa con un préstamo 
otorgado por el Banco Mundial. 
Dichas plantas de almacena
miento se construirán en el pe-

ríodo 1980-82 por lo cual a su 
, término se habilitarán 2.000.000 
de toneladas más. 

Ello significa que, en conjun
to, entre los años 1979 y 1982 
se incrementará la capacidad 
total de almacenamiento de gra-

Elevador terminal del puerto lng, White en Bahía Blanca. 

INVERSION ANUAL EN ELEVADORES EN LA RED OFICIAL 
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nos de la red de elevadores, en 
2.340.000 toneladas. 

Cuando la Dirección Nacional 
. de Construcción de Elevadores 
inició su cometido en 1936, la 
capacidad de almacenaje a gra
nel en elevadores y silos apenas 
alcanzaba a 900.000 toneladas 
distribuidas en los puertos y la 
campaña para movilizar una pro
ducción de cereales que en: pro
medio, llegaba a 17 millones de 
toneladas. 

Hoy, a 40 años del punto de 
. partida, el país posee una capa

cidad de almacenaje a granel de 
alrededor de los 19 millones de 
toneladas para hacer frente a 
una producción de aproximada
mente 30 millones de toneladas. 

ELEVADORES PRIVADOS 

También se han instrumentado 
líneas de créditos para la cons
trucción de elevadores privados 
a través del Banco de la Nación 
Argentina con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo que 
posibilitará la construcción por 
1.500.000 toneladas, de las cuales 
se construyeron, desde que se 
puso en vigencia en febrero de 
1977, 528.000 toneladas. 

Asimismo, la Junta Nacional 
de . Granos está preparando la 
transferencia al sector privado de 
la red oficial ·de 82 elevadores 
de campaña como también de 
algunos elevadores terminales 
que por sus caractersticas, no 
desempeñan roles importante:; 
en la exportación y/ o son consi
derados antieconómicos. 

El Estado conservará inicial
mente la propiedad de los mis
mos pero transferirá la admi
nistración y explotación incre
metando de esa manera ·la efi
ciencia del sistema, teniendo en 
cuenta que el giro dado por el 
sector privado a dichas plantas 
habrá de ser superior. 

\ 



-UBICACION 20 PLANTAS DE 

CONCENTRACION DE ELEVADORES 

(100.000 t) 

A CONSTRUIR PERIODO 1980/1982 

117 Provincia de Buenos Aires: Pehuajó, French, 

Bolívar, General Villegas, América, El Por

venir y Pergamino. 

8/12 Provinci_a de Santa Fe: Las Rosas, La Rubia, 

Rafaela, Tos_tado y Firmat. 

13/15 Provincia de Córdoba: Laboulaye, La Carlo
ta y Leones. -

16/18 Provincia de La Pampa: Catriló, Realicó y 

General Pico. 

Provincia del Chaco: General Pinedo. 

20 Provincia de Entre Ríos: Nogoyá. 

i ~-•. 
i. 

V
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/, 
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UBICACION DE ELEVADORES 

PLAN EN EJECUCION 

1. Elevador Terminal Puerto Rosario. 

2. Elevador Terminal Puerto San Nicolás. 

3. Elevador Terminal Puerto Nuevo-Buenos 
Aires. 

4. Elevador Terminal Puerto Rosario-Unidad 
XIII (Santa Fe). 

5. Elevador de Campaña Coronel Granada 
(Buenos Aires). 

6. Elevador de Campaña Huinca Renancó 
(Córdoba). ' 

7. Elevador Terminal Puerto San Pedro (Bue
nos Aires). 

· 8. Elevador Puerto Barranqueras (Chaco). 

9. Planta Silos Subterráneos Grünbein (Bue
nos Aires). 

""10. Elevadores Puerto Rosario (Santa Fe). 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS . DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION 

1. ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO SAN NIC·OLAS 
(Peía. de Buenos Aires) 

Elevador compuesto de edifi-
cios e instalaciones para 62.000 
toneladas de almacenamiento, 
manipuleo, recepción de camio
nes para 900 toneladas/ hora, em
barque para 2.400 toneladas/ho
ra, subusina transformadora y 
muelle de atraque para barcos. 

2. ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO SAN PEDRO (Peía. 
de Buenos Aires) 

Elevador compuesto de edifi
cios e instalaciones para 25.000 
toneladas de almacenamiento, 
manipuleo, recepción de camio
nes para 500 toneladas/hora y 
subestación transformadora. La 
conexión con la estación de em
barque existente permitirá ope
rar con una capacidad de carga 
a barcos de 1.000 toneladas/horn. 
Este puerto cuenta además con 
una capacidad de 90.000 tonela
das en celdas subterráneas. 

3. ELEVADO~ DE CAMPAÑA DE 
CORONEL GRANADA (Peía. de 
Buenos Aires) 

Elevador compuesto de edifi
cios e instalaciones de almace
namiento· con capacidad para 
15.000 toneladas, manipuleo, re
cepción y carga de camiones pa
ra 250 toneladas/hora, recepción 
y carga de vagones para 500 to
neladas/ hora, subusina transfor
madora· y edificios auxiliares. 

4. SILOS SUBTERRANEOS DE 
GRUNBEIN (Peía. de Buenos 
Aires) 
Instalaciones eléctricas de alta 

y baja tensión, red exterior de 
alumbrado y distribución de fuer
za inotriz, en la planta de silos 
subterráneos existente. 

5. ELEVADOR DE CAMPAÑA DE 
HUINCA RENANCO (Peía. de 
Córdoba) 
Elevador compuE)sto de edifi

cios e instalaciones de almace
namiento para 15.000 toneladas, 
manipuleo, recepción y carga de 
camiones para 250 toneladas/ho
ra, recepción y carga de vagones 
para 500 toneladas/hora, subusi
na transformadora y edificios au-
xiliares. · 

6. ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO ROSARIO-UNIDAD 
IV (Peía. de Santa Fe) 

Obras civiles, instalaciones 
electromecánicas y obras de atra
que del elevador, con capacidad 
de almacenamiento para 36.000 
toneladas, manipuleo, embarque 
para 1.000 toneladas/hora y re
cepción por vagón para 1.000 to
neladas/ hora. 

7. ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO ROSARIO - UNIDAD 
XIII (Peía. de Santa Fe) 
Elevador compuesto de edifi-

cios e instalaciones de almace
namiento con capacidad para 
80.000 toneladas, manipuleo, re
cepción de vagones para 3.400 
toneladas/hora, instalaciones da 
embarque para 3.600 toneladas/ 
hora, recepción por barcazas y 
muelle de ultramar. 

IRECUHPIElRAC~O~ [)IE ir~lE~~AS 
!PAIRA IEXTlE!NlOlE~ 

L ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO BARRANQUERAS .... 
(Peía. del Chaco) "" 
Obras civiles e instalaciones 

electromecánicas para la amplia
ción en 80.000 toneladas de la 
actual capacidad de almacena
miento del elevador. Dicha am
pliación comprende la construc
ción de 96 nuevos silos de hor
migón armado, dispuestos en dos 
cuerpos de 48 si los cada· uno, en 
ambos extremos del elevador 
existente. 

9. ELEVADOR TERMINAL DE 
PUERTO NUEVO - BUENOS \ 
AIRES 

Ampliación del elevador exis·· 
tente (Unidad 1). Dicha amplia
ción comprende edificios e ins
talaciones de almacenamiento 
para 25.000 toneladas, manipu
leo, recepción de camiones para 
600 toneladas/hora, carga a ca
mión para 150 toneladas/hora, 
carga a vagón para 400 tonela
das/hora, y embarque para 2.400 
toneladas/ hora. 

10. ELEVADORES TERMINALES 
DE PUERTO ROSARIO (Peía. 
de Santa Fe) 

Construcción de la Playa para 
estacionamiento y clasificación 
de camiones transportadores de 
granos para los. elevadores del ... 
Puerto de Rosario. Ocupará una i 
superficie de 75.000 m2 y tendrá 
capacidad para más de 500 ca
miones con acoplado. 

Las obras comprenden la eje
cución de aproximadalT)ente 
50.000 m 2 de pavimento, edificios 
auxiliares, instalaciones y obras 
complementarias. 

lLAS IFRO~TIERAS AG~O~IE<Cll.DA~~AS 
"Extender las fronteras agro

pecuarias del país" se constituyó 
en una de las premisas funda
mentales del gobierno que con
duce desde el 24 de marzo de 
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1976 el Proceso de Reorganiza
ción Nacional. 

Con tal motivo y con la cola
boración de los gobiernos provin
ciales y de eñhdades crediticias 

locales y extranjeras, ha enea-' 
rado una serie de medidas ten

dientes a aprovechar al máximo 
los millones de hectáreas inex
plotadas e improductivas. 



La más signifleativa corre·spon
dió a la creación de la Comisión 

. de Tierras Aridas, en mayo de 
1977, por iniciativa de la 

1

Presi
dencia de la Nación, para coor
dinar las acciones de las di5-
tintas áreas del Sector Público 
en esas tierras. 

La función principal de la Co
misión de Tierras Aridas que pre
side el secretario de Estado de 
Programación y Coordinación 
Económica, doctor Gui 1 lermo 
Walter Klein, y que integran re
presentantes del Ministerio del 

,/ Interior, de la secretaría de Pla
~ neamiento y de otras secretarías 

dependientes del Ministerio de 
economía, es· la preparación de 
programas anuales de inversio
nes en tierras áridas, sobre la 
base de la compatibilización de 
los programas de los organismos 
nacionales y provinciales. 

U$S 580 MILLONES EN 4 AAOS 

En el lapso de 4 ·años el Estado 
invertirá 580 millones de dólares 
en un programa de inversiones 
en tierras áridas que se iniciará 
este año. 

~ Se han establecido las siguien-
tes prioridades: 1) completado da 
las obras ya iniciadas en las que, 
sólo restan algunas inversiones 
para incorporar nuevas áreas al 
sistema de producción. 2j Re.ali
zación de obras de drenaje re
vestimiento de canales, desanili
zación y otras, para recuperar 
áreas de riego existentes que 
han sufrido deterioro. 3) Proyec
tos que tiendan a la diversifica
ción de la producción en zonas 
áridas y en áreas de riego exis-

/ tentes p_ara evitar problemas de 
' mercado. 4) Obras complemen

tarias de infraestructura econó
mica y social en áreas de riego 
en explotación. 5) Realización de 
nuevos proyectos para la crea-

J. 

ción de nuevas área\ de riego o 
ampliación de las existentes. En 
todos los casos, se asigna a las 
obras carácter prioritario, según 
criterios de rentabilidad y recu
peración de la inversión, consi
derándose importante la posibi
lidad de la división en etapas de 
los proyectos. 

El programa 1979-82 para la re
cuperación de tierras áridas com
prende algo más de 100 proyec
tos distribuidos en 17 provincias. 
En el mismo está incluido el pro
ye.cto de saneamiento y recupe
ración de los bajos submeridio
nales del norte· santafecino y 
sudeste chaqueño y las inversio
nes públicas destinadas a cum
plimentar la primera etapa del 
proyecto de desarrollo ganadero 
en el oeste pampeano. También 
figurar:i proyectos de incorpora
ción de nuevas suprficies (a ini
ciarse o· continuarse) por 32.600 
hectáreas que se encuentran en 
estado muy avanzado como los 
de Arroyito en Neuquén, Simbo~ 

·lar en Santiago del Estero o Sal
to Andersen en Ríc:i Negro. 

Por su parte, las superficies 
correspondientes a proyectos de 
rehabilitación preseleccionadas 
es de._ 693.200 hectáreas. 

Los proyectos considerados 
prioritarios por el Programa de 
Tierras Aridas, tienen posibilida
des de acceder a créditos de or
ganismos internacionales como 
el BID y el BIRF, que se han 
mostrado predispuestos a otor
garles financiamiento. Para ello 
se ha constituido un ente espe
cial en la órbita de la Subsecre
taría de Recursos Hídricos, que 
tiene a su cargo las gestiones 
con los organismos ejecutores 
de dichos proyectos, .a fin de 
realizar en la forma adecuada 
las presentaciones ante los cita
dos organismos internacionales 
de crédito. 

Es importante señalar además, 
que la Comisión de Tierras Ari-
das, anualmente efectúa la ac
tualización del Programa, exten
diendo en un año el período del 
mismo. De tal forma, en la ac
tualidad, la Comisión está ela
borando el Programa correspon
diente. a 1980-1983. 

BAJOS SUBMERIDIONALES 
SANTAFECINOS 

Entre el centro-norte de la pro
vincia de Santa Fe y el cento-sur 
de la provincia del Chaco, se ex
tiende una amplia zona inexplo
tada de tierra que abarca apro
ximadamente 3.200.000 hectáreas. 
Su influencia incluye a otras 6 ó 
7 millones de hectáreas, resul
tando en conjunto uno de los 
más importantes desafíos técni
cos para su desarrollo agrope· 
cuario. 

Esa extensa zona compuesta 
por campos libres de árboles, 
en la que se alternan zonas con 
pasturas naturales aptos para la 
ganadería, en épocas de seca, 
con un inmenso pantano y va
riadas lagunas en épocas pe llu
via, constituyen, en la provincia 
central los llamados bajos sub
meridionales santafecinos. 

Es precisamente en dicha re
gión donde se está realizando un. 
esfuerzo conjunto entre el Ins
tituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (-INTA), la Funda
ción José María Aragón (privada) 
y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la provincia de 
Santa Fe. 

Las características más sobre
salientes de la zona de los bajos 
submeridionales son: clima tem
plado o templado-cálido, con un 
promedio de lluvias de 1.100 mm 
distribuidos en mayor grado, en
tre los meses de verano y una 
estación seca en invierno. 
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La superficie del terreno es en 
general, plana con muy poco de
clive y suelos muy arcillosos y 
pesados, del tipo salino-sódico, 
formándose salitrales y barros 
blandos en la superficie. Después 
de las lluvias aflora la sal en 
forma de manchones, provocan
do los denominados "plancha
dos" de suelos. 

Esta zona presenta tambié;1 
dos domos (oriental y occidental) 
que delimitan la región y, ade
más, provocan la retención del 
agua de lluvia sobre un suelo de 
escasa permeabilidad. Esta situa
ción se ve acentuada cuando 
llueve en Santiago del Estero y 
en el Chaco, cuyas aguas al es
currirse ingresan por el norte y 
el este a los bajos. 

Lo expuesto constituye una 
de las causas más comunes de 
inundaciones que sufre la zona, 
ya que recibe el agua de escu
rrimiento de más de 5 millones 
de hectáreas del norte siendo, la 
que proviene de Santiago del Es
tero, de mayor salinidad. 

Para revertir la situación apun
tada se está realizando en un 
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predio de 2.000 hectáreas la 
construcción de un circuito ex
perimental y además, se han im
plantado otras especies de pas

turas y la conservación del agua 
de lluvia para la ganadería. 

Los éxitos que se logren con 
estos ensayos podrán ser aplica
dos a otros lugares e incluso su 
experiencia destinada al inter
cambio tecnológico con otros 
países. 

Los estudios necesarios para 
el. desarrollo de las obras y del 
área, han sido encarados por l~s 
provincias de Santa Fe, Chaco y 
Santiago del Estero, con la par
ticipación del Consejo Federal de 
Inversiones. Asimismo se cuenta 
con la asistencia técnica de las 
Naciones Unidas, a través de la 
FAO. 

CORFO-RIO COLORADO 
BUENOS AIRES 

Una política para detener el 
proceso regresivo de las tierras 
deterioradas ha encarado la pro
vincia de Buenos Aires con el fin 
de convertirlas en campos aptos 
para la explotación agropecuaria. 

Esta avanzada de recuperación 
de tierras supuestamente dese
chables se identifica con la ac
tividad que desarrolla la Corpo
ración de Fomento del Valle Bo- A 
naerense del Río Colorado (COR-
FO) en una extensión de 700.000 
hectáreas, incluyendo un vasto 
sector de los partidos de Vifla-
rino y Patagones, al sur de la 
provincia. 

El extenso Río Colorado, al pe
netrar en la provincia de Buenos 
Aires, atraviesa lo que ha dado 
en llamarse "el v.alle inferior del 
río Colorado", zona ésta que \ 
constituía una reserva sistemáti
camente malograda por el uso 
inadecuado del riego, la saliniza. 
ción y el avance de la maleza. 

OESTE PAMPEANO 

Con el objeto de extender la 
frontera agropecuaria de su te-
rritorio, el gobierno de la provin
cia de La Pampa, ha comenzado 
un proyecto de desarrollo gana
dero, en el oeste de la región. 

El pla·n, uno de los más com
pletos en la materia, fue elabo-
rado por el Consejo Federal de ~ 
lnversii;mes y mediante su eje- ~ 
cución permitirá lograr un au
mento sustancial de la produc-
ción ganadera en el sudoeste de 
la llanura pampeana, en una su
perficie aproximada de 8 millo-
nes de hectáreas. 

Según los cálculos realizados, 
se estima que una vez consolida-
do el plan, esto es, diez años 
después de haberse iniciado, ia 
región podrá generar un mnimo 
equivalente en producción adi
cional de carne exportable del 

orden de los 10 millones de dó- ' 
lares anuales. A nivel de esa pro
vincia, ello significa una expan-
sión de un diez por ciento de la 
producción cárnea. 
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¿QUE ES EL INTA? 

El Instituto Nacional de Tec
nología Agropecuaria, conocido 
por su sigla "INTA", es un orga
nismo del Estado Nacional, crea 
do el 4 de diciembre de 1956 pa
ra " ... impulsar y vigorizar el de
sarrollo de la investigación y ex
tensión agropecuarias y acelerar 
con el beneficio de estas funcio
nes fundamentales la tecnifica
ción y el mejoramiento de la em
presa agraria y de la vida rural" 
y desarrolla su acción en todo 
el territorio de la Nación. 

CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTALES 

Las características esenciales 
del INTA son las siguientes: 

.:..___Autarquía administrativa, que 
asegura agilidad de conduc
ción y de trámite. 

- Recursos propios que garanti
zan la necesaria y permaneíl
te disponibilidad de los mis
mos. 

- Diferentes grados de partici
pación y colaboración de los 
productores rurales en: Con-

Planteles de trigo de pedigrée. 

sejo Directivo, Consejos Loca
les Asesores de Estaciones Ex
perimentales, Agencias de Ex
tensión y Asociaciones Coope
radoras. 

- Integración armónica de la in
vestigación y extensión, fun
ciones básicas para el desarro
llo agropecuario. La investiga
ción a fin de hallar soluciones 
a los problemas. La extensión 

. para estimular su adopción 
por los productores mediante 
la enseñanza. 

- Cooperación para la utiliza
ción de todos los recursos dis-
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SERVICIOS DEL INT A 

Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias ( CNIA ) - Castelar 

REFERENCIAS 
~ Estación Experimental. R~g1onal 
~ Agropecuaria (EERA) 

• 
Es1ac1ón Ellperimental 
Agropecuaria (EEA) 

Estación Cooperativa de 

(> ¡~~~~i~~~~~~¡WJ:~ltensiOn 

• ¡~~~~!~~~~¡: T~~~~ental 
@ Campo Anexo (CA) 

• Agencia de Extensión Rural (AEAJ 

limite JurísdiCcionat de 
Estación Experim~ntal Regional 

\ 
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ponibles en el país y en el 
extranjero, en la esfera públi
ca y privada y en los organis
organismos internacionales. 

- Coordinación con las Provin-
cias para armonizar el trabajo 
en los distintos órdenes juris
diccionales a través de un 
Consejo Tecnológico Provin-
cial. 

- Distribución de sus unidades 
en todo el país respondiendo 
a las características de su3 
distintas regiones. 

- Ordenamient9 de la investiga
ción y de la transferencia de 
la tecnología mediante pro
gramas técnicos y planes de 
trabajo. 

-Constitución de grupos de 
trabajo en equipos interdisci
plinarios para el enfoque in
tegra 1 de los sistemas de pro
ducción. 

- Selección de su personal en 
todos los niveles que asegura 
su idoneidad, mediante con
curso de antecedentes. 

- Dedicación exclusi.va de su 
personal técnico y jerarqui
zado. 

- Capacitación de su personal 
mediante becas internas y ex
ternas. 

- Participación en la dqcencia 
como contribución a la ense
ñanza especializada y a la in
vestigación de problemas de 
mutuo interés. 

- Capacitación de noveles pro
fesionales mediante becas de 
iniciadón para graduados. 

, - Establecimiento de un fondo 
especial con el fin de finan-• 
ciar planes de investigación, 
extensión y fomento, propues
tos por las Facultades de Agro
nomía y Veterinaria, Socieda~ 

des de Productores u otras 
entidades públicas y privadas. 

- Exclusión de toda función de 
inspección y contralor de la 
producción agropecuaria. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 
DE SERVICIOS 

Su estructura está ordenada 
para centralizar la dirección y 
descentralizar la ejecución de las 
tareas, teniendo en cuenta la ne" 
cesidad de armonizar sus esfuer
zos con los planes generales del 
Gobierno Nacional, sin descono
cer las demandas provinciales, 
reginales o locales . 

Para llevar a cabo su misión 
de crear, adaptar y difundir inno
vaciones tecnológicas, el INTA 
cuenta en el interior del país 
con 35 estaciones experimenta
les, seis subestaciones y catorce 
campos anexos. 

En todo el país, en la jurisdic
ción de las estaciones experi
mentales funcionan 225 agencias 
de extensión. Sus técnicos son 
promotores del cambio de acti
tud de la población rural hacia 
la técnica (ver Mapa con los ser
vicios). 

En Castelar (Gran Buenos Ai
res) está ubicado el Centro Na
cional de Investigaciones Agro
pecuarias, que realiza estudios 
básicos en las especia 1 ida des: 
ciencias agronómicas, veterina· 
rías y recursos naturales. 

PERSONAL TECNICO 

a) Dotación 

El personal técnico universita
rio del INTA asciende a 1.108 

agentes,· de los cuales 827 son 
ingenieros agrónomos y 80 mé
dicos veterinarios. 

La citada dotación se comple
menta con 400 técnicos que po
seen títulos secundarios. 

Del total de técnicos, 59 se 
desempeñan en las distintas de
pendencias que corresponden a 
la Dirección Nacional, 240 en el 
Centró Nacional de Investigacio
nes Agropecuarias de Castelar, 
1209 lo hacen en el interior del 
país, de los cuales 851 realizan 
tareas de investigación en las 
estaciones, subestaciones y cam
pos anexos y 358 en extensión 
agropecuaria en las agencias res
pectivas. 

PROGRAMACION TECNICA 

La actividad técnica del INTA 
se organiza mediante programas 
institucionales que incluyen a los 
principales rubros de la produc
ción agraria del país (maíz, trigo 
y cebada cervecera, arroz, fruta
les de pepita, bovinos para carne, 
etc.) y a las disciplinas y espe
cialidades vinculadas con las 
ciencias agropecuarias (patología 
animal y vegetal, genética, con
servación y fertilidad de sue!os, 
estudios económicos, etc.). 

Se encuentran en vigencia 38 
programas, que tienen sede y 
responsabilidad de conducción a 
través de equipos interdisciplina
rios en diferentes unidades de 
trabajo, que en el caso de· los 
productos, coincide con el ána 
ecológica y económicas más im
portante. 

En la sede de cada programa 
se dispone, además, de los re
cursos humanos, tanto técnicos 
como de apoyo, de la infraestruc
tura adecuada integrada por el 
campo experimental, laboratorios 
y biblioteca especializada. 

A su vez, los programas, con 
sus objetivos y metas específi
cas, surgidas en cada caso de 
estudios de situación que refle
jan la problemática a resolver, 
están integrados por planes de 
trabajo con finalidades concretas 
y plazos de ejecución determina-
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dos, mediante metodología y di
seño3 experimentales adecuados. 

Los planes de trabajo de cada 
programa constituyen los elemen
tos básicos de acción que orde
nada y coherentemente responde 
para el lugar y en el tiempo, a 
la demanda y difusión de tecno
logía a través de investigadores 
y extensionistas. 

La actividad expresada se re
fleja en 1.057 planes de rabajo 
en ejecución, a la que hay que 
agregar una importante labor 
complementaria de carácter ex
ploratorio y orientativo para po
sibles nuevos planes. Es de se
ñalar que hasta la fecha se han 
concluido 1.571 planes. 

.La tecnología disponible, como 
conse.cuencia de la labor desarro
llada, permite señalar que un 
39 % de éstas ha alcanzado Jn 
grado de adopción satisfactorio, 
considerado metodológicamente 
alto a· generalizado y que no han 
tenido limitantes. El 61 % corres
ponde a tecnologías de adopción 
baja y mediana, debido a limi
tantes de distinto carácter que 
impiden o retardan un mayor gra
do de aceptación. 

COOPERACION CIENTIFICA. 
Y TECNICA 

El 1 NTA ha intensificado y ace
lerado, desde sus comienzos su . ' ' acc1on con proyectos realizados 
con otros organismos públicos y 
privados nacionales y de otros 
países. 

La institución como organismo 
técnico especializado, se encuen
tra permanentemente dispues.Ja 
a cooperár con organismos ofi
ciales y privados del país que 
posean objetivos similares y pue
dan complementar sus servicios 
en pro de un mejoramiento del 
agro. 

El INTA ha celebrado hasta el 
año 1978 inclusive, 241 conve
nios. 

En apretada síntesis, se enu
meran a continuación los proyec
tos, programas, acuerdos y acti
vidades cumplidas últimamente, 
relacionados con la cooperación 
técnica y científica internacional. 
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- Proyectos con el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Orga
nización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Com
prende los proyectos: "Recu
peración del cultivo de alfal
fa"; "Sanidad animal en la re
gión subtropical del noroeste 
árgentino" y "Desarrollo agro
pecuario en el NOA". 

- Convenio de Cooperación Téc
nica para Investigaciones Agro
pecuarias en los países inte
grantes del Cono Sur de Amé
rica. Se refiere al estudio de 
problemas comunes en trigo, 
maíz; soja y bovinos para car
ne que realizan instituciones 
nacionales de investigación 
agropecuaria de Argentina, Bo
livia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, con el aporte finan
ciero del BID y la administra
ción del llCA. 

- "Proyecto de Cooperación Téc
nica Argentino - Alemán". Se 
re!aciona con el estudio de 

problemas que hacen al des
arrollo agropecuario de la pro
vincia de Misiones, tales co
mo: virosis en cítricos, asis
tencia técnica de las coope
rativas, etc. 

- "Convenio con el Gobierno de 
Japón para el mejoramiento 
de la soja". 

- "Cooperación Técnica INTA
CIMMYT". Relacionado con la 
Investigación para el mejora
miento del trigo y maíz. 

- "Acuerdo INTA-INRA" (Fran
cia). Para el establecimiento 
de programas de cooperación 
técnica. 

-...:-"Programa de utilización de 
la variabilidad genética en el 
mejoramiento de la papa" con 
el Centro Internacional de la 
Papa (CIP - Perú). 

- "Contrato con el Organismo 
Internacional de Energía Ató
mica (OIEA). Comprende estu
dios de mutaciones somáticas 
con especial énfasis en citrus. 

- "Transecta Botánica de la Pa
tagonia Austral". Comprende 
un estudio botánico-ecológico 
entre los paralelos 51º23' y 
51°54', determinado por el 
convenio entre el Consejo Na-

.... , .... 
. .... ··· 

..ri~-~L:hX 

cional de Investigaciones Cien
tíficas y Técnicas (CONICET), 
la Royal Society de Gran Bre
taña y el Instituto de la Pata
gonia (Chile), abarcando el 
área de Río Gallegos - Río Tur
bio en la Argentina y Puerto 
Natales y el Archipiélago Chi-\ 
leno. · · 

El INTA brinda, además, asis
tencia técnica a diversos países 
del continente; entre otros, Bo
livia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay, etcétera. 

!in La Técnica Impresora , "';. 
L!:lJ Gral. César Oíaz 4728 - Tel. 567-9439 y 5663790 - B~nos Aore~ 



ARGENTINA EN CIFRAS 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Red de caminos 

Pavimentados ................. miles de km 
Total ......................... miles de km 

Red ferroviaria 

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

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

1978 

44,4 
1.004,9 

34,6 
385,5 
18,2 

EDUCACION 
Alumnos 

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

Flota 'Mercante 

Porte bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . mi les de t 

Flota ;aérea comercial 

2.658,0 
BALANCE COMERCIAL 
(En millones de dólares) 

Pasajeros transportados ..... . 
Tráfico interno .............. . 
Tráfico internaciona 1-regional . 

miles 
miles 
miles 

4.719,7 
2.71í ,1 
2.002,6 

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

EVOLUCION DEL BALANCE DE PAGOS 
(En millones de dólares) 

1- TRANSACCIONES CORRIENTES ......................................................... . 
1 - Balance comercia 1 ................................................................. . 

Exportaciones ....................................................................... . 
Importaciones ............................ -. .......................................... . 

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

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

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 

342.979 
1.024.210 
3.667.905 

242.182 
392.026 

~977 

5.651,8 
4.161,5 
1.490,3 

1977 
---

1.285,6 
1.490,3 
5.651,8 
4.161,5 
-244,4 

940,9 
2.226,5 

1977(*} 

619.950 
1.325.515 
3.818.250 

436.600 
424.400 

1978 

6.400,0 
3.850,0 
2.550,0 

1978 
---

2.087,3 
2.550,0 
6.400,0 
3.850,0 

-462,7 
-88,9 

1.998,4 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EVOLUCION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 
Clasificación según sectores productivos 
(En millones de dolares) 

Primarios .................... . 
Manufact. de origen agropec. 
Manufact. de origen industrial 

TOTAL ................. . 
(*) 9 meses. 

1976 

2.076,3 
1.045,9 

793,9 

3.916,1 

1 (En millones de dólares) 

1977 1978(*) 

2.879,5 2.725,1 
1.683,7 1.32315 Activos externos ················ 1.088,6 1.000,8 

5.651,8 5.049,4 
Reservas libres ················· 
Oro ····························· 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Resultados de cada sector) 

1976 1977 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 

Millones de dólares 
constantes de 1960 Estructura porcentual 

1976 1977 

Agricultura .................................................... . 2.530,7 
305,0 

7.305,2 
682,4 
583,5 

1.404,6 
3.494,1 

792,1 

2.698,3 
336,3 

7.612,7 
776,4 
613,6 

1.489,0 
3.723,1 

793,3 

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

Total Producto Bruto Interno ...... . 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
(En millones de dólares) 9 7 6 

Ex port. lmport. 

A.L.A.L.C. .......... 1.031,0 813,2 
M.C.E. (1) 1.269,0 829,1 
EE.UU. 269,9 536,9 
ESPAÑA 155,8 25,9 
JA PON ........... 209,2 250,0 
RESTO DEL MUNDO 981,2 577,9 
T O T A L .... 3.916,l 3.033.0 

(*) Primeros 9 meses de 1978; (1) Incluye a Reino 

Saldo 
217 .8 
439,9 

-267,0 
129,9 

--40,8 
403.3 
883.1 

2.823,7 
19.922,8 

Ex port. 

1.371,8 
1.774,4 

382,6 
280,7 
307,8 

1.534,5 
~.651,8 

1 

2.814,1 
20.856,8 

9 1 1 

lmport. 
983,6 

1.092,5 
771,5 
111,0 
3M,O 
838,9 

4.161,5 

Unido, Dinamarca e Irlanda. 

1978 1976 1977 1978 

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 8 (*) 

Saldo Ex port. lmport. Saldo 
388.2 1.114,9 576,7 538,2 
681,9 1.740,4 856,7 883,7 

-388,9 388,3 514,5 -126,2 
169,7 278,6 79,2 199"4 

-56,2 31~;5 195,0 12ú,5 
695,6 1.267 ,5 552,6 714,9 

1.490,3 5,105,2 2.774,7 2.330,5 




