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CAPITULO XI.

PLAN DE DESARROLLO DE POLITICA CEREALERA:

La importancia de la agricultura como actividad 

económica varia considerablemente según loa países, por su 

gravitación en el ingreso nacional como por su ubicación 

en el conjunto de factores que hacen al desarrollo del país.

En aquellos más evolucionados, como por ejemplo 

los del oeste de Europa, la agricultura juega un papel re

lativamente menos importante frente a otros rubros de la 

economía, generalmente se halla fuertemente subvencionada 

o protegida.
En los países menos evolucionados, que aún no han 

asomado al umbral del proceso de industrialización, la agri

cultura constituye la fuente de ocupación y sustento de la 

población en función do hechos más o menos estáticos y den

tro de esquemas que se repiten por generaciones.

Entre estas condiciones extremas existe un tipo 

de economía intermedia, o sea el de los países en desarro

llo, entre los que se halla el nuestro, los cuales para que

puedan cumplir la etapa del "despegue” necesitan del apo
yo de un sector que debe actuar como pivote o trampolín pa

ra que el país pueda dar el salto del subdesarrollo al de
sarrollo.

Este pivote puede ser de naturaleza muy diversa: 
petróleo o algún mineral, turismo o una posición estraté

gica en las corrientes comerciales o internacionales, la 

pesca o una gran riqueza forestal.

En el cuso argentino, corresponde a la agricultu

ra la función trascendente de ser el sostén de las fuerzas 

económicas que necesitan ser movilizadas para facilitar el 

pasaje de una economía primaria a una más evolucionada.

Se ha dicho y con fundada razón. que, mientras 

muchos países industrializados hacen "agricultura con di
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//noro", nosotros debemos haoor "dinero oon la agricultu
ra".

Es indiopeneable, por consiguiente, que oomo 
argentinos comprendamos en todo ou aloanoe, la importan- 
cía del papel que ol momento hiaturloo le aoigna a nues
tra agricultura»Solamente aoí podemos acometer sin tro
piezos los altos niveles del desarrollo a que aspiramos»

El incremento do la producción os do vital im
portancia pura la eoonomia dol país9 ya que ello le per- 
mitiró disponer de saldos exportables que posibiliten y 
faciliten su desarrollo económico*

Al logro de eea finalidad debe tender la polí
tica general en la satería»

El objetivo principal de la política debe ser 
lograr una producción económica que asegure el abaoteoi—

»

alentó interno y peralta la disponibilidad de adecuados 
y regulares saldos exportables*

El campo es fuente proveedora de entrada de di
visas al país*

El suelo y el clima son valiosos.Las condicio
nes ecológicas excelentes*

En el período de pre-guerra, cuando el oomeroio 
global de cereales en el cundo alcanzaba treinta y cinco 
millones de toneladas anuales, la Argentina ora el pri
mer abastecedor mundial, con cifras que fluctuaban de 12

t

a 15 Billones de toneladas*Sólo Canadá la aventajaba co
do abastecedor de trigo, poro nuestro país era preponde
rante en maíz, y lino, y relativamente destacado en gra
nos forrajeros*

Por entonces, sobro una exportación total argén 
tina que frisaba en losl.OOO.OOO.OOO de dólares, el 955* 
de ese importo lo formaban los envíos de productos agrn- 
narios y ganadoros, que se repartían en proporción má o 
senos en mitades.
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Según la mayoría do los auto re o , a paitir del JO, 
comienza una etapa eatacionaria (o decadente) porque se pie- 
de participación en el oomeroio internacional*

En el período 1944/60, disminuyo la producción*
El período mío bajo fue el de 1952 (74)*

Una política errónea fue deprimiendo, gradualmen
te), nuestra px'oduotividad agrícola, mientras otroe países 
móo oaguces, muchos de ellos altamente industriales, la a- 
lentaban a partir de 1960| nuestra producción c«realera 
comienza a aumentar*

Hoy observamos con estupor que, en un morcado 
mundial expandido de cereales, aceites y productos oleagi
nosos, que absorbe de 110 a 125 millonea de toneladad e in
vierte en ellos 6*500 a 8^000 millones de dólares, la Ar
gentina sigue penosamente aferrada a una participación da 
solo 10 a 12 millones de toneladas entre granos, aceito y 
subproductos en general, con correlativo producido de divi
eso que oscilan en 600 amillones de dólares mus o monos*

No podemos dejar de reconocer que nuestra produc
ción agropecuaria no ha tenido el incremento que habióse- 
moa deseado on las ultisu) décadas*Ello contrasta oon lo 
ocurrido en países de características similares a las nues
tras cono lo son Estados Unidos, Canadá, Australia y Mue
va Zelandia*

En estos dos dltinos, de economía eminentemente 
agropecuaria, los progresos fueron sustanciales*En Austra
lia prácticamente duplicaron el valor de sus exportaciones 
en loe últioos quince años y Nueva Zelandia, ha puesto en 
ejecución un plan de desarrollo*

Salvo casos muy aislados, debemos manífeatur que 
en general, nuestra actividad agropecuaria no sufrid un 
proceso de intensificación 0030 para que sé tradujera en

I

mayores producciones por unidad de superficie»
(74)WAL'jXü ?.KUu¿Lit.nnerldl-,ino Aerícola Argentino*.Amigos 

de la Sooiodad Argentina de Agronomía»buenos Aires 
—1363— pág»601»



136-

Ello determinó que en las últimas décadas, los 
saldos exportables no crecieran.A su Yes* la falta de un 
adeouado incremento de nuestras exportaciones, obligó a 
un aoontundo endeudamiento externo en loa iúltimos quince 
o veinte ados.f es precisamente la falta de una mayor dis
ponibilidad de recursos externos el faotor q„e limita el 
dosarrollo de nuestra economía.

Las razones del estancamiento de la produooión 
han sido varias«política de precios advéreos paro la agri
cultura, tonto en lo que oe refiere a la estabilidad de los 
mismos como a la paridad.llay migración do la mano de obra 
rural a la ciudad, mala diotrlbuolón de la tierra en latí 
y minifundios, nuestros cultivos son extensivos y deben ser 
lntensivos| política de tenencia y uso de la tierra (arren
damientos) que provocó inseguridad, tanto para una parte 
como para otra, costos de explotación y precios internacio
nales que desalientan a los agricultores, política agrope- 
ouaria equivocada en lo que hace al aspecto impositivo y 
crediticio*

El estancamiento actual de las exportaciones, se 
ve configurado por distintos elementosi
a) El descenso de la demanda que se produce de loo produc
tos básicos (productos alimenticios y materia prima), que 
se observa en los países industrializados, originado por el 
aumento de los niveles de los ingresos y por el desarrollo 
de industrias nuoedáneas dentro de los Bisaos.A ésto se a— 
fiado los diversos acontecimientos que van alterando la es
tructura del comercio internacionalpor ejemplo, la restric
ción que se ha producido en las importaciones hechas por 
Estados Unidos a América Latina, y. la oomplementaoión y au- 
toabaotecimiento quo se está logrando entre los países de 
la Comunidad Económica Europea*
b) Otro faotor lo constituye la polítioa oerrada, seguida 
por los distintos gobiernos de nuestro país, que se ha pro-



•187-

//duoido en la reotricoión da nuestro* aereados externos* 
en parto por razones polítiaae y en parte por la traba que 
imponían olerías condiciones internacionales oorno la li
quidación de excedentes agrícolas verificada continuamen
te por los Sotados Unidos» 
o)Einalmonte, no dobe olvidarse la importantísima restrio- 
o ión introducida por el lento oreoimiento de nuestra pro- 
duooión* originada en factores de caróotor estructural»

En la actualidad, las posibilidades de expansión 
en la exportación de nuestros productos tradicionales* en 
especial los cereales, se da en los nuevos morcadosi ¿sé
rica latina con brasil y otros paíoes»En la U»S»3»8»* ja
pón* China Continental y Cuba que han inioiado compras im
portantes»

Esto requiere como es evidente, la adopción de 
polítioaa abiertas al comercio exterior complementado con 
una adecuada política interna de aumento de producción a- 
gropeouaria*

las soluciones deberán surgir de una tarca en 
coiadn y» en definitiva* dependerán de lo que cada uno a— 
porte* ya sea como ciudadano o en función de productor o 
do gobierno»

Una polítioa agropecuaria exige unidad de crite
rio para posibilitar su conducción en forma ordenada»

Además* la formulación de una polítioa agrope - 
ouaria no puede sor elaborada desconociendo la opinión del 
sector interesado* por lo que cargo como necesidad inelu
dible la puosta en marcha da meoanismos operativos que 
permitan una participación más estricta del sector de la 
producoión»

Diversas tazones dan sobrado fundamento a este 
oonoepto blsloo.Los productores son loa principales inte
resados en el éxtio del manejo de la política agropecuaria 
y tienen asimismo* un conocimiento directo 7 profundo de
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loa muy diveraoe problemas que afeo tan a su aotividad.
El hombre do nuestro medio oiududano, y no no 

refiero al hombre común, oono al que do alguna asnera gra
vita en laa grandes dooioionos de la política nacional, no 
tiene noción cabal y clara de la vida y la actividad rural.

Por olio* lao organizaciones de productores, en 
forma de cooperativas, deben tener una partioipaoión oa
pi tal y creciente en la conducción y ejecución do la poli
tlón agropecuaria del país.

Debe existir una acción mancomunada do producto- 
reo y Estado.üucho ee ha improvisado y fantaseado en tor
no al argumento de que debemos dejar do ser país agríoolo- 
ganadero y convertirnos en exportador industrial.

Poro hay que tonar on cuenta que dos de los paí
ses mús altamente industriales que enlaten -E.E.U.O. y 
Francia-, no so avergüenzan de ser, como lo son actúalaen-

«

te, el primer y segundo exportador mundial de oereal.
Considero que ol plan de desarrollo agrario de

be perseguir los siguientes objetivos!
a) Preservar los recursos naturales y efectuar la recupe
ración de los Bisaos on las áreas que actualmente se en
cuentran degradadas.

Es neceasrio imponer una explotación racional de 
ostos recursos naturales.Clusifioaoión y planificación de 
los mismos, aplicación do la Ciencia y Iconología moderna, 
cooperación internacional, formación profesional de cien
tíficos y técnicos.
b) Combatir la erosión provocada con la lluvia y ol vien
to. Informar al prodüotor para esto fin.
o) Adecuar la distribución de la producoión en la superfi
cie bajo cultivo, incorporar nuevas zonas no incluidas en 
la pampa húmeda y efectuar las inversiones necesarias pa
ra explotar lao áreas bajo riego,actualmente on desarrollo, 
d) Aumentar la producción, coleccionando los productos de
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sayor ae roano. Es naca jarlo ausentar ©1 rendimiento por heo* 
tarea y dlveroifioar la produooión»
o) Ea neoenarlo muñir, procesar y difundir la información 
neoeoaria al agricultor* oon «¿todos modernos de comunica*» 
clon para la toma oportuna de deoioioneo* por ejemplo* pa»

<

ra la dofcnsa oontra ol granizo y las boladas» combatir 
las malezas*Incentivar el empleo correcto de la tecnología 
moderna*

1

f) Suministrar medica do produooión»semillas mejoradas* fer- 
ti11santea* .plaguicidas* oto» a precios razonables»
g) El Estado debe encarar el problema de la tipiflcwSión 
de los productos del agro y de las semilla»» en forma cla
ra y objetiva» para toda la producción» a fin de fijar ob
jetivos de oalidad y características para el productor.De
be protegerse legalmente al fitogeniota» mediante una ley 
de patentes de semillas*Bebé encararse en forma práctica 
los objetivos y problema en el mejoramiento del trigo*
h) El Estado debe encorar el problema de la crotecolón fi- 
tooanitaris* animal y vegetal adecuando las medidas a las 
necesidades y condiciones reales de la produooión y de las 
zonas*Bebe darse información al agrloultor para el control 
de las plagas e insectos del suelo*lucha oontra la langos
ta* lúeha contra loa insectos del suelo.Lucha contra el pul
gón verde*
i) Soben estudiarse loa oriterios sociales y económicos» 
los hábitos de consumo de la población» induciendo I03 cam
bios neoecnrloa* con el objeto do loriar excedentes para 
la exportación» ejemplo» cultivo de la soja*
j) Intensificar la creación do escuelas rurales* y do la 
enseflanzq tócnloo-a^rogeouafla.Proviaión de servicios de 
enseñanza técnica agropecuarla*Provieión de servicios de 
enseñanza» investigación y divulgación a fin de dar a cono- 
cer mejores métodos de labranza y capacitar al hombro de 
campo para la oaptuoión de la ciencia y tecnología moderna»
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para perfeooionar la producción y evitar la pérdida dé f«i> 
tilldad dol cuelo*
fe) Cebe estimularse el desarrollo a&ro-induotrial*Debe fo- 
mentarse la industria nacional de maquinarla agrícola*7avo
race r la utilización do fertilizantes y plaguicidas, cuidan» 
do la conservación do loa recursos naturales y fomentando 
la implantación de dicha industria*A fin de orear polos de 
desarrollo y ocupación, es necesario el fomento y localiza
ción económica regional de las industrias que insuman pro-» 
ductos del agro*
I) Ba..necesario mejorar lao.condicloneo do vida del hombre 
de campo t para ello hay que encarar la integración del hom
bre rural a la vida argentina, desarrollando, una verdade
ra conciencia agraria en gobernantes y gobernados.iueoanizar 
el campo «Mejorar las condiciones de Sanidad y Nutrición*
II) "Urbanizar" el ca^po*Pro¡iorcionar vivienda di^a*Solu- 
cionar los problema de vivienda del hombro de campo*El Ban-''I ’ 
co Hipotecarlo nacional debe ser la herramienta prinoipal* 
para la acción dol Estado on el campo, de la vivienda, 
a) Ko.lorur y aagllar los medios de trmonorte para lograr 
la mojor ocEunicacióu del trabajador rural y evitar el ais
lamiento «Ampliar y mejorar loe puertos»
n) Hay que promover la electrificación rural a través de 
una adecuada financiación, a fin de aejorar la producción 
y el nivel de vida de la familia agraria»Huevas fuentes de 
energía»
fl) Ruy que urotoeer la partloiaación del trabajador rural 
en la empresa, así el trabajador se siente partícipe en 
la oapresa y vueloa a su favor todos eus conocimientos y 
buena voluntad en el cumplimiento de sus responsabilidades»
o) La implantación por parte del Botado del Se^ro Sooial 
agrario integral y obligatorio.
p) Eotabilizaoión razonable de los precios de los produc
tos agrícolas a un nivel remunerativo»
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q) Apoyo y fomento proporcional por parte del Catado a loa 
finen cooperativos de producción y comeroialización agro
pecuarios incluso, mediante el crédito y el régimen impo
sitivo «Fomento de cooccrativan zonales para la adqulción
y utilización en común de grandes maquinarias, canalizan— 
do hacia ellac oréditos estatales a bajo intefós y largo 
plazo»
r) Es necesario aumentar los medios do alamoenaje para re
cibir excedentes»
rr) Conecnión do orúdltoo en condiciones conveneintos, es
pecialmente a pequemos agricultores para que mejoren loe 
métodos de produooión»Deben satisfacerse lae necesidades 
del sector en todo el proceso»
s) Política impositiva dirigida a favorecer al productor 
más eficiente y desalentar al que utiliza la tierra como 
medio de especulación, para lo cual, el impuesto a los ré¿ 
ditos de cotas actividades, será caloulado en bauc a la 
renta potencial do la tierra»
t) Slctcsa satisfactorio de tenencia de la tlerra.la tie
rra es un bien de produooión y no de renta, no puede ni de
be ser instrumento de eapcculaciónjni el derecho de propie
dad dobe sor ejercido en forma absoluta, puos ésta, eólo
es legítima y junta en la medida que cumpla una función so
cial»

Debe llevarse a oabo una efcotíva reforma agra
ria fundamentada on factores sociales económicos y políti
cos, que no debe agotarse en el prooeso de división de la 
tierra, sino que se complementará oon la creación de ade
cuadas estruoturas pura un mayor aprovechamiento agrario- 
que se basará ent 1»— Erradicación de los fundos Inexplo- 
tados»7ransformaoión de los latifundos y minifundios en 
explotación de "unidades económicas" otorgando la propie
dad do la tierra al productor agrario a fin de permitir el 
arraigo del hombre a la misma, asegurando el aumento a la
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producoión»
2«-Utilización do la tierra póbíica con fines de colonia*» 
alón.
¿•••Incorporar al prooeao productivo tierras no incluidas 
en la eona de la pompa h&aoda»
4«-Orear la infraestructura <jue pooibilite ol aeentaaiento 
del hombre del agro a la tiorra»
$»»£eforaa del régimen de colonisación de manera <iue el 
mayor vulor de las tiex-rus que acoedon al prooeao produc
tivo no beneficien indebidamente a sus anteriores propieta
rios»
u) Debe oontrolarso el comercio exterior por el estado en 
cuanto a niveles de precios» calidad» presentación y orien
tación de la politioa comercial» nacionalizándose las ex
portaciones de granos a través de las Juntas respeotivas 
^ue darán intervención a las cooperativas de productores y 
a las empresas nacionales ^ue sean autóntioas vendedorao»no 
representativas de los monopolios internaciones compradores»

Además» debe aplioarso una intensa política de x 
exportaciones con diversificación de mercados» abriendo núes 
tro oomeroio a todos loe países del mundo» aumentar la hari
na Mercante» crear astilleros donde se fabriquen nuestros 
buques»Hebajar los fletes»
v) Debemos buscar la Integración Latlnoaaoricana a través 
de la ALAC, de la Cuenca del Plata» y Pacto Andino» para 
llegar a un verdadero Mercado Comán Hispanoamericano como 
forma de lograr la unidad internacional»
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CAPITULO XII»
PR’E’Ei’.VAR LOS RECURSOS NALÜRALE'J MEDIANTE UNA EXPLOTACION1 
RACIONAL DE LOS MTSKO3.CLASIFICACION.PLANIPICACIOW.APLICA- 
CWN DE LA CIENCIA Y TsCNULOOlA KOOICKNA.COOPERACION'IH7F3» 
EHCIOWAÚYOmclGH PROFF:IONAL DE CIENTIFICOS Y TECHIC03. 
CONCLUSIONES.

TITULO I.
F.X-’I<OTACION RACIONAL DE LOS MI3WO3.

ta es una tarea que consiste en establecer nor
mas para la preservación de los recursos naturalou renova
bles que no deben extinguirse* pues estos recursos en opo- 
atolón a loa recursos naturales que no serrenucvan y as 
tinguen (como es la Binarla extractiva* concluido el mineral 
ae termina la explotación)* su misión os seguir produciendo* 

La tarea consisto entonces* en divulgar las tóni
ca» que permitan prceer^ar estos recursos natorales renova* 
ble»* la tierra* el aguadlo necesario imponer una explota
ción racional do estos recursos naturales ronovablea a tra
vés de métodos de cultivo y de normas jurídicas adecuadas* 
normas legales que impongan al que tiene una explotación a- 
graria* en cualquiera de las formas legales en que se pue
de tener una tierra (propietario* sisóle tenedor aparcero 
o arrendatario) para que esa tierra sea cultivada de aouor- 
do a planes de moderna explotación* que se desarrolle o 
realice con técnioae científica» que busquen precisamente 
la preservación y conservación de los recursos naturales*

Se debe enfocar el problema oon criterio realista* 
bajo este concepto no puede decorarse la genera

lización de las rotación© s de cultivos* alternando en la 
escala que sea posible* los cultivos anuales oon las prado* 
ras perennes -ésto permitirá mejorar la estructuración del
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suelo en favor de un contenido conveniente de humedad y ni
trógeno» de una adeouada aireación y do un onriqueoiaiento 
en olesentoo químicos- asimismo la incorporación do loo rae- 
tro Job al sucio» una buena adminiotruaión de las pasturas 
evitando la sobrecarga animal y o trae medidas de ejeoución 
senoilla» favorecerán en grado notable la conservación del 
suelo y do una gran proporción del agua que ahora se ovado 
con tanta facilidad» dejando con frccuenoia al suelo con dé
ficit hídrico frente a las exlgonoias de los cultivos»

Loe grandes cambios que se producen en la acti
vidad agropecuaria del país» elevan a una utilisación in
tensa de los recursos naturales renovables» a veces perju
dicial» por su uso irracional.

La maquinaria agrícola moderna» el uso de herbici
das y fertilizantes químicos son todos elementos del pro
greso» pero oi so utilizan en forma racional»Hay muchos e- 
jeaplos en la Argentina que nos ilustran sobre fallas pro
fundas en el uso de un recurso» que han repercutido sobre 
estados posteriores del aleño» degradándolo hasta límites 
absurdos (75)»

Hatos procesos negativos terminan afectando no 
solamente a la faa produotlva » sino que trastornan final
mente la vida de la comunidad entora que depende de los 
sismos»

En la reglón patagónica» ol pastoreo irracional 
ha producido procesos de degradación de pastizales y ero
sión de suelo» que hoy son irrecuperables o requieren la 
Inversión de ouantiosos oapitales para su mejoramiento»

La colonización de principios de siglo en vautas 
áreas de la región semiárida desarrollada con inmigrantes 
que incorporaron métodos intensivos de trabajo o implemen
tos inapropiados» dejó trae sí una estela de fracasos» se
ñalada por cordones enteros de médanos que en los ciclos de

(75hULraa y»üUüLEK .Meridiano Agrícola Argentino". 
pág»452 y sa»
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soquía croan verdones dedeeiortos»
En oatoa oaoos* además de loa nitodos inadeoua- 

doa do trabajo oo aunó un dimensionamiento insufloicnto 
do la euporficie do ohaoras»Ambos aspectos denotan eln 
embargo* un desconocimiento de las características eoo— 
lógicas que gobiernan lan alternativas dol uso de los 
suelos do la región»

Tanto el cuno do la Patagonia coso el de la re
gión semiárida la recuperación dol valor producto de loa 
sucios y la fijación de nódanos aborbió oapitales que ee 
reaten a la producción inmediata dol área»

En cuanto al uso del agua* los caeos de degra
dación del suelo y erosión hidráulica no son monos fre
cuentes» El riego excesivo ha provocado pérdidas do fer
tilidad por lavado y en muchos casos ha desatado proaesos 
de salinización* que se originan cuando el agua do la na
pa freática se aproxima a la superficie del suelo como 
consecuencia de riego no compensado con deagües»

La rectificación de estos problemas supone pro
cesos costosos que van desde la modificación de redes de 
distribuoión de aguas* hasta loa trabajos dd recuperación 
del suelo propiamente dicha»

También el uso inadecuado do fertilizantes* en 
áreas de riego ha acentuado en muchos casos los problemas 
de salinidad»Se suman a estos problemas del uso del agua 
en el área agrícola bajo riego* la falta total de presi
día en lo que respecta a la conservación de las oucncasl' de loe mismos ríos que han sido embalsados* para evitar 
el «abarramiento o roelevado de los diques con materias 
de arrastre* lo que conduce a la inutilización parcial o 
total.

31 tenemos en cuenta que gran parte de nuestras 
obras hidráulicas están emplazadas en regiones áridas o 
semiáridae* fácil es comprender que se deben agotar los
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rcoaudoe pax-a asegurar la consorvaolón de las ladoras en 
que ae producen las prooipitaoionou plutialee que alimen
tan a las represas«Bato os la esenola de una regulación 
econósloa y segura, que complementaría las obras ds inge
niería»

. t

Los faldeos de la cuenca ue podrían conservar 
mediante la olauoura o la ropoblaoión con pastisales o 
arbustos apropiados y aún con obras de forestación»

Las aguas subterráneas constituyen tamblCa bie
nes -nacionales de inosloulable valor cuya pro tccclón y con
servación sólo puede ser lograda con la intervención del 
Eotado.La mayor extracción de aguas subterráneas para sa
tisfacer las nooosidudea oreóientes de las industrias en 
los grandes centros poblados, determinan una disminución 
oonstante de los niveles de agua, hay que tomar medidas 
para su corrección.Lo mismo ocurre oon respecto al uso a- 
grícola de aguas subterráneas en determinadas regiones del 
país.

El día 7 de jallo ha sido instituido por Decre
to 1574 del 9 de diciembre de 1963, el "Día de la Consor- í
vaolón dol Suelo", que so celebra anualmente en recorda
ción del Doctor Hugh Heusmond Dennett»

Es necesario orientar medidas encaminadas a con
ciliar una productividad económica continuo con ol manto-

1oimiento ds la integridad y fertilidad del sucio, para és
to se realisan reconocimientos edufológicos que se resumen

»luego en expresiones cartográficas«Los mapas de suelos per
alten determinar el uso de las tierras, las particularidad 
des do su relieve, las redes naturales do drenaje, el es-

t

tado de los procesos orosivos, y finalmente dosificar las
I' .

tierras por su verdadera aptitud de produotivldad»Con es
tos medios, es factible efectuar los ajustes necesarios, 
mediante programas integrales de utillsación apropiada dol 
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suolo y de apliouoión do pr&ctioae ooneervativao» que ga
ranticen «1 nanejo juicioeo de las tierras y ds las ouen- 
oas*

Cono consecuencia del sobrepastoreo» pastisales 
naturales ce han convertido en desiertos iaproduotivos» 
por el desmolido afán dé ri^uesa del honbro.Su recupera
ción será posible en base a grandes saorifioios*El país 
neoesits urgentemente una legislación sobre conservación 
de recursos naturales renovables*

lio debeaoo quedamos en cómoda expectativa» si
no tratar de alentar intenciones y capeaos para oponer 
al constante peligro que nos acecha*Se debo realizar una 
bien eslabonada acción de conjunto en pro de la conserva» 
ción del cuelo.El cundo del siglo XX no podrá satisfaoer 
la creciente desanda de alimentos» sino cuida sus recur
sos naturales» observando una filosofía de coneervaoión*

Quisó» el aspecto donde aás se nota en nuestro 
país la necesidad de un nuevo enfogue es en la legislación 
y aanejo de las aguas subfluviales y aubtcrráneas*Debe es
tablecerse el uso racional de la misna en sonas de riego* 
Las obras hidráulicas deben completarse con forestaciones 
de protección de la cuenaa*Hay una cotrecha relación entre 
la conservación de los recursos naturales renovales y el 
proceso de desarrollo económico que so impone» tanto en 
nuestro país coao en toda LatinoAcaóricai para afrontar las 
peculiaridades características de la expansión demográ
fica y la elevación de los niveles de vida junto a la me
jor diatribuoión de la riqueza*

Apoyado por la OEA se reunió en Mar del Plata 
en 1965» la Conferencia Interanericana sobro problemas 
relacionados con la conservación de recursos naturales re
novables*

Los prinoipioe sustentados son los siguientesi 
1) Los recursos naturales renovables do los Estados Aaerl-

honbro.Su
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//canoa son una fuente de poderío aooial* oientífiQO* eoo- 
nóraiao y espiritual que corresponde no nalgaatar o menos
cabar y que debe aer firmemente preservado y administrado 
para benefioio de las generaciones aotuales y futuras» 
2) Correspondería que los Estados nicabros de la ÓEA* tu
vieran en cuenta las recomendaciones originadas de Congre
sos* Conferencias y Semanas científicas y las pusieran on 
ojeoución»
J) Cualquier manifestación de deearroollo afecta al ambien
te natural* por lo que es neoesario en la etapa do planifi
cación* evaluar los alcances y los cambios que pudieran 
producirse»
4) Los recursos naturales renovables forman un conplejo 
bioeoológico* por lo consiguiente* la utilisaoión de cual
quiera de sus componentes* debo efectuarse teniendo en cuen
ta todo el conjunto de talas recursos a fin de mantener su 
equilibrio biológico»
5) En un mundo de oonstante cambio* es deber de la humani
dad preservar áreas naturales para el goce espiritual de 
los pueblos»
6) Si bien ol aspecto financiero es fundamental* para la 
aplioaoión do una sana política de desarrollo de los re
cursos renovables* ea posible iniciar la mayoría de sus 
realizaciones con los medios disponibles y concurso do go
bierno y usuarios»
7) La meta común de los Estados miembros de la OEA* es unir 
a los puebloo en un entendimiento mutuo y en programas coo
perativos de acoión conjunta para lograr estos objetivos»

Esto nos demuestra que el problema de encarar en 
forma urgente la conservación de los recursos naturales re
novables* tracoiondo ya del campo nacional! por ello es ne
cesario sancionar urgentemente "La Ley de conservación de 
¡¡ocursos Naturales"* que al comprender todos los aspeotos 
espooífioos de la conservación y recuperación de los re-
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//ouroon naturnioo renovableo» peralta establecer las nor
mas jurídioas y económioas adecuadas a nuestra realidad 
actual y posibilidades futuras*

TITULO IX*
CLASIFICACION*

Son recursos naturales», todos loa eleaentoa del 
«odio físioo quo son útiles real o potcncialmente para loa 
seres humanos que viven en este planeta*

Los elementos naturales del mundo pueden clasifi- 
carne en cuatro grupos«Atmósfera (aire)» Litosfera (suelo 
útil y minórales)» Hidrosfera (océanos, lagos ríos» y aguan 
subterráneas) y Biosfera (plantas y animales) (76)*

Comprenden los medios naturales existentes sobre 
la superficie do la tierra y en su oortesa, en el aire y 
en sus océanos| y abarcan clima» topografía» flora, fauna 
suelo, agua» energía y minerales*

La Atmósfera no es solamente el aire que respi
ran loo seres humanos» los anímales, y las plantas, sino 
también comprende la envoltura que protege los objetos di 
anisados contra las radiaciones nocivas procedentes del sol 
y del espacio ultraterrestre (rayos cósmicos).Es también 
ol medio en que se desarrolla el olima, los vientos y las 
lluvias*

Son inseparables de la Hidrosfera que incluye los 
océanos quo cubren a siete ¿Soletas partes del globo, con 
sus corrientes y evaporación*Y la Biosfera* los árboles y 
su transpiración*

También son inseparables de la Litosfera* que com
prende el suelo útil y los mlneraleej siendo también ince-

(76)MKecursos Naturalesn*La Ciencia y la Tecnología al ser- 
violo del desarrollo*Informe oficial de la Conferencia 
de las Raciones Unidas.-1965— Tomo II pág*2J y es*
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//parables do loe soroo humanos (reoaraos humanos)»
Dentro de los recursos naturales' se encuentran 

los seres humanos* que son los beneficiarios do todos los 
demás recursos y de los sodios que ellos orean*

foda la historia del hombro es la historia de una 
lucha por controlar su nedio y aplioar los recuraos natura
les del mundo a la satisfacción de cu eapeoie*

Para ol a/lo 1900, se calcula que la población mun
dial será de 4*000 Billones de habitantes en el aundo*

Por lo tanto* habrá que aumentar oon orooes los 
suministros cundíales de alimentos en el aundo*

A este fin, debo tender toda política econáaioa, 
la cual debe tener por objeto el desarrollo de la produc
ción agrícola' mediante la conservación de loa recursos na
turales*

Loa recursos básicos de los que depende la agri
cultura Boni la tierra* el agua* los minerales , la energía 
y el clisa.

Pero hay qua taner en cuenta no sólo estos ele
mentos que forman la baso del progreso agrícolo-industrial 
sino también todos los demás que están relacionados entre 
sí íntimamente*

Sea cual fuero ol uso quo los hombreo hagan de e- 
sos recursos' ese uso repercutirá casi con certeza on algún 
otro*

Una ves que se advierte la interdependencia do 
todos esos recursos' la deducción natural es que desarrollo 
de cualesquiera de ellos sólo será verdaderamente útil si 
forma parte de un desarrollo planificado' integrado y si
multáneo de todos ellos*

Durante muchos siglos se consideró que la tierra 
y el agua eran recursos inagotables que la naturaleza re
novaría perpetuamente' fueran cuales fueran las cantidades
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que los hombrea extrajernn.Es así que so cultivó oon pxodi- 
galidad* ae provooó la erosión de nlllonoo de heotáreao de 
ouelo rioo y se contaminaron y dilapidaron un volumen in
calculable do agua dulce»

Pero* al produoiree en este siglo un repentino 
e ingente aumento do la población mundial y al quedar de
mostrado que en una moderna en expansión» el oonsumo o por 
persona aumenta también constantomento| los hombres han co
menzado a oomprender que no solo pueden sino que deben re
nunciar a la explotación irracional y comenzar a desarrollar 
cada uno de los recursos naturales que poseen»Se debe pa
sar de la economía primitiva de "caza" a la explotación or
ganizada de los recursos naturales de toda la tierra»

Han de aplicarse universalmento las teorías' y téc
nicas de conservación»

Conservar no quiere decir ahorrar* en el sentido 
de atesorar sin finalidad alugna.No significa que se ha de 
impedir que los hombree disfruten de las dádivas de la na
turaleza» Por el contrario* significa el desarrollo y uso 
de este patrimonio natural* pero un uso eficiente y racio^ 
nal»Se han de utilizar los recursos naturales poro de ma
nera que ae saque de ellos el máximo beneficio* dilatar las 
existencias en todo lo posible* y reponernos al mismo tiem
po de modo que continúe satisfaciendo las necesidades de 
la existencia humana»

no pueden loa hombres ausentar la oantidad que 
puede disponerse para su utilización»

Es decir* mediante los métodos de conservación 
se puede lograr un equilibrio que ee oonoce como "rendi
miento sostenido"•

Por lo tanto* durante un período de tiempo dado* 
sea cual fuere la oantidad que se consuma de un recurso de
terminado ha do reponerse un volumen igual en cantidad y 
calidad.Si se sabe que aumentará la demanda de un recurso

extrajernn.Es
alugna.No


determinado» «a el futuro habrá que producir k.*b do lo que 
•o consuma corrientemente*

TITULO III*
RECODOS ES C0«3KKVACT0M»

loa mótodos do oonservuoión son aplicables a to
dos los recursos naturales y soni
a) la Exploración constante do nuevas fuentesiaoí cor el* 
los agrónomos, habrán de encontrar la manera do conseguir 
la bonificación de las tierras marginales y adadir nuevas 
hectáreas de suelos cultivables*
b) La protección de esos nuevos recursos aprovechables.De
ben protegerse contra la contaminación» deterior» la ex» 
pollación o la destrucción para plagas.Así, en el pasado 
se han perdido grandes cantidades de agua para su empleo 
por el hombre por filtraciones en conductos inadecuadamen
te revestidos y por evaporación en embalses abiertos| mu- 
chas2 do esas pérdidas pueden hoy evitarse.Hay que poner 
coto a la contaminación que ha hecho que sean inutilizables 
ríos o lagos enteros*

En muchos casco» el empleo de los recursos cons
tituye por sí mismo» la mojar protcccióni muchos suelos bal- 
dios y expuestos a los elementos se deterioran rápidamente} 
la energía no utilizada se disipa sin haber servido a nin
guna necesidad humana.Por lo tanto» habrá que oonservar los 
recursos mediante su utilización aotiva.
o) La eliminación de loo despiltarros es otro método ds con
servación que tiene por objeto lograr un consumo más econó
mico y eficiente*Así» cuando se levanta una represa y se 
construyen embalaos» pura riegos o abastecimiento general 
de agua» se utiliza agua que anteriormente se desperdicia
ba en su corriente hacia ol mar*Los disecadores de produc-
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//toa manufacturados practican métodos de conservación ouan- 
do conoiguín un artículo que presta el sismo serviolo oon 
una oantidad menor de materia prisa.

Cuando se permite una utilización ais ooapleta 
do un recurco limitado aumenta realmente su disponibilidad»
d) El empleo do los rocurr.oo do calidad inferior norcocn 
la variedad y existencia do los recursos disponibles y son 
por ello Indispensables pura una conservación racional»

En las primaras fases de la utilización de un re
curso , el hombre tendía n emplear solo lo mejor» lo que ss 
aoercaba mis al producto bruto, lo que era alo fácil- de en
contrar y elaborar, pero ahora oe buscan sustituso míe ba
ratos»

Así, en Australia se ha descubierto que el líqui
do residual do una fábrica de cartones duros que se oonei- 
deruou demasiado contaminado para pux'ificarlo, puede utili
zarse sin proceder a cu purificación pura riego do pastiza
les sin efectos nocitos en el bucIo, hierbas y animales*

e) El mejoramiento de la* calidad (upgrading) de muchos ma
teriales que anteriormente parecían demasiado potree para 
ser utilizados, es otro método destinado a conservar loe 
recursos naturales, así por ejemplo el agua salobre, puede 
demineralizarse de canora que no ofrezca peligros para su 
concuco por las plantas, animales y seres humanos) puede 
purificarse incluso el agua intensamente contaminada»Ade
más, la edición de elementos trazadores , mioronutrientes 
a tierras estériles y sin valor, ha heoho posible poner en 
cultivo oproductivo a millones de hectáreas como tierra» 
de labor»
f) Otro método do conservación do los recursos naturales
98 sustitución de un material escaso por otro abundanto»

Así, una variedad de fibra sintética eestl reem
plazando a los hilados de lino, algodón, oto»

El ácido sulfdrioo, ha sido sustituido por ácido
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clorhídrico, el uoo del uranio ha sustituido al oarbón,el 
aluminio en lugar del acoro»
g) Otro alntcoa es el de reciclo o ueo giitltl;ile»Tlrar loa 
productos manufacturados gustadoo como desecho» eo una for
ma de dilapidación <iue limita las disponibilidades de ma
teriales tíaicou.Afortunadamente, la industria moderna es
tá recuperando y utilizando do nuevo, en una proporción on
da vos mayor, desechos de cobro, sino y plomo, y la mayor 
parto del acero so fabrica ahora parcialmente oon ohatarra» 
La utilización múltiplo, contribuye a realizar economías 
en las disponibilidades»

Así, en muchas dudados dol mundo so proporelo- 
na calof acción a edlfíoios comerciales y grandes bloaues

t

de viviendas múltiplee, oon el vapor de desooho de las*den- 
tralca taraocléctricai!, o con el agua calentada a altas 
temperaturas por su empine en la industria y a veces, el 
agua se enfría y se coplea en riegos»

Así también, mientras muchas comunidades locales 
pagan por la evacuación ds sus aguas residuales, la Ciudad 
do Milvaukee, por ejemplo, en Botados Unidos, desde hace 
muchos aíloa viene obteniendo un peque.ic Ingreso al vender 
sus aguas residuales a una empresa q,uo convierte esos re-

t

slduos nocivos en fertilizantes»
Sobre satos cimientos, pueden levantarse progra

mas eficaces para un rápido desarrollo»

TITULO TV. 
cuEsTXowFs pirema a la ^LAnirTCACion.

Todo programa de conservación de recursos natu
rales, exige una planificación, pero antes de inioiarla se 
necesita un conocimiento lo más conoreto posible sobre 
cuáles son los recursos existentes, dónde so encuentran y
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en qué cantidades y oalidadea*
Ee necesario el reconocimiento y evaluaoión de 

losQÍsaoei también hay que anicular las desandas previsi
bles a corto y largo plazo»

A la cartografía del suelo debe dársele priori
dad desdo la primera etapa do la planificación (77)•

Es nooecaria la existencia del levantamiento car
tográfico detallado y de mapas especíalos»

Para ello» deben emplearse los nuevos métodos 
de fotografía aérea y fotogrametría»

Ultimamente se han realizado progresos en la 
ciencia y tecnología de la cartografía y de levantamien
tos topográficos«Estos ditimos determinan la naturaleza 
y extensión de los suelos (76)»

líos levantamientos topográficos y cartográficos 
deben proyectarse en tres etapas»
PfiiaEHOtun levantamiento general expeditivo que proporcio
no un mapa general satisfactorio a escala bastante grande» 
SP.JUgnoi elaboración de napas planimítricou, comprobados 
para aplicaciones especiales (hidrológicos» geológicos» a- 
grícoloo, etc»)
TEKCEBOiun mapa con curvas de nivel detallados a escala 
grande»

En la primera etapa» debe tenerse en cuenta la 
absoluta importancia del levantamiento catastral»Esto cons
tituya la base de todo desarrollo económico y racional»

El primer levantamiento cartográfico y topográ
fico debe estar estrechamente ligado al levantamiento ca
tastral (79)»

(77) "Ciencia y Planificación".La ciencia y la tecnología 
al servicio del desarrollo»Informe Oficial de la Con
ferencia de las Naciones Unidas«Editorial Sudamerica
na» Tomo VII -1965- púg.73 y es.

(78) "Un mundo de promesas".La ciencia y la tecnología al 
servicio del desarrollo»Informe Oficial de la Confe
rencia de las Raciones Unidne.Editorial Sudamericana» 
-1965— Sobo I pág»65»

(79) "Agricultura".Tomo 1 de la ccleoción citada anterior» 
mente»
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Para el levantamiento de grandes extensiones a 
gran escala, la fotograbetría «¿rea es rápida y segura, si 
se realiza bion»

Desde ol oomienzo de loa levantamientos, debo es^ 
tableeorao y manteneros la planimetría»Doto implica la do—

♦
4 terminación de un punto de referencia paz-manento al que pue

dan referirse todas las mediciones planimétricas el cualt 
deberá establecerse al inioiar los trabajos»

También los Servicios metereolózioos y los hidro
lógicos están en estrecha relación con el desarrollo agrí-

' oolo , ya que estudia el clima, que es uno de los factores 
que influyen en el desarrollo agríoolo»

La edafología estudia los suelos y los clasifica»
Esta complementa a los levantamientos cartográ

ficos y topográficos que determina la naturaleza y exten
sión de los suelos»

La edafología» al clasificar y estudiar los ti
pos do suelo, posibilita la utilización de las tierras de 
la zona de que se trato.

Ds decir que, una vez identificados y clasifica
dos los suelos,se pueden clasificar las posibilidades de 
la tierra»

»

£1 edafólogo examina los suelos hasta las profun
didades, abriendo zanjas, pues el estudio por fotografías 
aéreas y estudio de las euperfioies del cuelo, no son sufi
cientes»

También el edafólogo realiza estudios para deter
minar la evaluaoión de la fertilidad real o potencial de 
una región»

t

Ya he manifestado que los recursos básicos de los 
cuales depende la agricultura son la tierra, el agua, los 
minerales, la energía y el olioa»

El clima es el recurso en quo el hombre menos ha
influido»



El estudio do la ataÓsfora, no sólo os importan- 
te en la determinación dol oliiaa, sino porgue es taabiÓu 
el origen del nitrógeno, Materia prima indispensable on 
la industria do los fertilizantes»

La tierra es el recurso natural <iue hay ^ue oon» 
servar ais oelosomento|en ¿1 oreoen las plantas, viven loe 
animales y se extraen los «inórales y el ugua»£s necesa
rio evitar la erosión <jue lo gasta»Hay c^ue conservarlo, 
recuperarlo, nutrirlo y aprovecharlo al aá&ino, realizar 
rotación de cultivos y coplear fortilizantes.Analizarlo 
y determinar la deficiencia de materia orgánica, dotextai-

I

nar su alcalinidad y salinidad, y tratar do obtener una 
explotación intensiva sin degradarlo»

0

El aguaces un factor importante y puede su uso 
resultar más crítico q.ue el de la tierra, pues ya escasea

I 

en algunas regiones»
So hay ¡jue malgastarla.Debo hacerse un mejor a»

lprovechamiento de ella, hay ¿jue tener en cuenta los aáto
dos de riego para au uso complementario y útil»

Así, represar el agua disponible y desviarla ha-
> 

pia zonas de menos lluvia»
En zonas de gran precipitación pluvial, ropre-

»

earla y utilizarla pura riego, permitiendo la econcmiza-
fción del agua»Usoo de aguas de fábrious para riego, des— 

salinización do aguas saladas para riego»
Hay %ue educar al agricultor para ¡iue realíce 

un uso racional del agua, protegerla de la evaporación y 
contaminación»Hay gue controlar y proteger los suministros 
disponibles»Tratar de obtenerla do la atmósfera y del ooóa 
no.Obtener nuevos suministros de aguas subterráneas»

iLa energía» es un elemento importante, de suyo,
I 

al desarrolla de la agricultura*Siendo necesario lograrla 
de las fuerzas ytradicionales y estimular el uso de las 
no tradicionales»



Zas fuentes de la energía comhldroelóotrioa* geo- 
tóidca, solar* eólioa* de las mareas* nuclear* tenaonholear

IITOLO V.
yUtlIPXCACION»

Todo proyecto de oonsoi’vaolón de los reoursos na
turales* implica obvianente una planificaciónia tal efec
to no debe dejarse librado al azar»

Esta planificación no deba sor meramente centra
lizada ni descentralizada* sino que debe haber cooperación 
entre el Botado Nacional y los Estados Provinciales»

La planificación debe ser nacional* general y re
gional. La planificación regional* ha de realizarse éntre 
la Nación y las Provinaias»Corresponde desde ya* una lógi
ca correlación entre la planificación nacional regional y 
la local de esa zona»

Todo el país debe necesariamente contar oon Ins
tituciones propias de investigación científica y de plani
ficación económica* para determinar el orden de prioridades» 
Los Estados deben asignar loo fondos disponibles* aseguran
do que sus economías se ajusten a las condiciones del mun
do en evolución»Cada país debo poder tomar sus propias de
cisiones de planificación en uso de su potestad soberana»

Hay que lograr un equilibrio del enfoque políti
co y económico de la planificación y de la fundón de la 
ciencia y de la tecnología en la economía»

Toda planificación comprende tres aoaentosi
a) lo que se hizo»
b) lo quo está hooho»
c) lo que hay que hacer»

El fraaaso del sistema dol "laisoer faire" para 
produoir el oamblo deseado en las ooonoaíae estonoadas* exi-
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//ge una planificación ordenada y HÍ8temótica.
La Planificación en un método más que una dootri

na.Ko sólo los países socialistas sino todos los países de
ben plonifioar»

Toda planificación debo reunir loo siguientes re
quisitos» (80)
1) Independencia polítloaisólo el Estado por medio de su 
gobiorno puode movilizar los recursos humanos y naturales 
del país, integrar los factores políticos y sociales y em
prender políticas encaminadas a aminorar la dependencia e- 
oonómica»
2) Otro requisito es el de la adopción de reformas radicó
le o para eliminar las estructuras tradicionales feudales
o tribales»

Una de las reformas que si propugna con máxima 
frecuencia os la reforma agraria, para extirpar sistemas 
anticuados o ineficaces sobre la tenencia de las tierras»
3) El desarrollo al modificar estructuras económicas o ins
tituciones tradicionales debo provocar un oamblo en las re
laciones entro personas y urupoe»
4) Para inlolar o acelerar el crecimiento económico se re
quiere que aumento la tasa dé acumulación de capital»

Pero un bajo nivel de desaroollo lleva consigo 
una tasa reducida de ahorro, lo que a su vez trae consigo 
un bajo nivel de desarrollo»

Esto círculo violoco puede romperse si se movili
cen y emplean adecuadamente los recursos sin explotar exis
tentes y si la costumbre dominante de invertir dinero en 
bienes raiceo, oro y otros objetos de valor se encausa ha-

«

oia fines más productivos»
5) Debe reducirse la excooiva dependencia de uno solo o u— 
hob pocos nroduotoa bóalcoe do exportación primaria porque 
las grandes fluctuaciones en la demanda exterior» y por con-
6
(8O)**Gienoia y Planificación",obra citada.Tomo VII plg.15»
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//elguicnte en el precio de esos prodeotoe báolooe* pueden 
originar variaciones tan fuertes y repentinas en los ingre
sos del país, que no haya una baos fInanolera tolerabloacn- 
to estable para la planificación eoonómloa»
6) Es conveniente que mejore la actual rolaoiÓn de Inter» 
oaablo* reduciendo la importación y aumentando la produo- 
ctón aerícola» para lograr excedentes exportables que sig
nifican ahorro de divisa»
7) Heceoarlo aumentar ol inptreoo per cá&ita»
8) Colaboración do las naoae popularen»

los principios rectores de la planificación soni
• «

a) Es necesario un conocimiento sobre la situación anterior
■. •

y presente do la economía de sus recursos naturales y hu
mano s (61)»
b) Continuidad en loe planes» de nodo que los planes suce
sivos correspondientes cada uno de ellos a un período li
citado de tiempo* formen un todo continuo»
c) Flexibilidad en el plan* óoto quiere decir que el plan 
deborá dejar un cierto margen para compensar la Insuficien
cia de la información y el carácter hipotético de los su
puestos básicos»
d) Deberá aspirar a la coherencia interna* para evitar un 
orccimiento desigual en los divareos sectores de la econo
mía* que traería como consecuencia un desequilibrio»
e) Los objetivos deben ser proporcionadoa a loe recursos 
del país»

Xos métodos de la planificación son dosi
c

a) Intervoncioniomo estatal» l'odoe loa reoureos y medios 
de produooión están al servicio del gobierno (países del 
área socialista-eoonomía centralizada)»
b) Dlriglsmo estatal.El Estado actúa como guía de los pro
pietarios particulares de loe medios de produooión»

Xa función del gobierno es complementaria del
(81)nEeoursos naturales"* obra citada» Tomo IZ pág»199»
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neoaniono, determinado por la ley de la oferta y la desan- 
da (paíceo de la economía capitalista)»

En loe paíoee oon economía gixta* se tiende a u- 
na intervención »ús efectiva con participación del sector 
público y privado»

En la planificación debo existir una ooordinaoión 
del desarrollo agrícolo con el induotrial»

la industria debe absorber el sobrante de ®ano 
de obra que deja libre la aplicación do la iconología mo
derna en las zonas rurales*

La planificación puede ser regional entre países 
vecinos o dentro de un país oon intervención de Maoión y 
Provincia»

La finalidad do la planificación regional puede 
sari
a) Econórtoa» que tiene cono fin lograr el desarrollo do 
ciertos sectores mediante el aumento de producoión»
b) Extrneconóslco «nivelar la distribución de la riqueza 
en un país o entre países*

Bara la planificación do un plan hay que tener
en cuenta algunas disposioionesi
a) Ectadísticun» es neoesario poseer información cuantita
tiva»

/b) So planificación projlaucntc dicha* las proporcionadas 
por los tóonioos»
o) Se ejecución* puesta on nanos do los políticos*

Debe existir correlación y coraunicsolón efectiva 
entre las autoridades políticas y los tóonioos»

Para un plan de desarrollo basado en la integra
ción económica* deba existir colaboración entre los países*



TITULO VI.
A?LXCACf0W PE LA OIKHCIA Y TPCHOLQGTA KODEIiUA.

La ciencia y la tecnología moderna deben estar 
al cérvido de la planificaoián y dol hombre»

La agricultura ee un modo de vida, y au altera» 
clin desata reaoolonee sociales en cadena»

t

Es necesario aplicar las oioncia y tecnología 
sodorna» pues de ellas dependen la salud» la produooión a- 
grícola e indutrial, el bienestar y la riqueza, el desa
rrollo de loo cultivos y la indopendonoia de loo países.

Deben estar la ciencia y la tecnología al ser* 
vicio dol hombre» único destinatario de todo el progreso y 
orcador de él.El recurso humano es el más inportante.

El siglo XX se caracteriza por el auge de la es— 
peronea y la revolución científica y tecnológica.

Hay que lograr una equitativa distribución de la 
riqueza.El mundo debe llegar a cer una gran comunidad en 
las que todos luchan por igual en un nivel de vida equita
tivo (82).

lia ciencia es un patrimonio común de toda la hu
manidad*

La tecnología moderna proviene de cuatro raíces 
principales que soni
a) La reorganización del trabajo.
b) El empleo de máquinas en la manufactura.
c) La explotación de materiales artificiales.
d) La aplicación de nuevas fuentes de energía.

La invención es la consecuencia del adelanto de 
la cienoia y oatú al servicio de óeta.La mayor inversión 
del siglo XX fue la invención del método do la invención.

Esta ha desembocado o tendrá sus efectos en la 
oienoia (tecnología moderna) y ésta a su vez, ha permitido

(62)"Un mundo de Pioaesao", obra citada.Tomo X pág.41 yes.
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la inveaclun.
gata | Xa ci&uaáa9 ea un producto de la ratón y 

•stl basada en la observación e información (no Intuición) 
y el desarrollo de la miman está puesto al servicio de la 
sociedad»

La ciencia y la tecnología han contribuido a cre
ar la disparidad entre paíoes aáa o menee próspero8»Por •- 
llof acollos deben poner la experiencia de bus investiga
ciones al servicio de éotO0f lo <xU0 a eu voz9 deben adap
tarlas a las necesidades y borrar las desigualdades econó
micas entro los países»

El avance do la ciencia y la tecnología (produc
to del rusona&iento y no la intuición) coloca a los países 
<iue lo poseen en mejores condiciones <xue los ^uc no lo po
seen»

Por ello, es necesario reducir el tiempo de cono-
rcimientos en éatos.

La inteligencia y el razonamiento siempre van a 
crear diferencias q,u® sa necesario abolir, ello so logra
rá con la ayuda mutua y la cooperación entra los pueblos , 
y la igual distribución de la ri^uesa por la igualdad de o- 
portunidades»

Cabe ponerse el adelanto de la cienoia y la tec
nología al servicio del bienestar de todos los pueblos»

El aumento de ciencia y tecnología, sólo lleva a 
la destrucción dol hoabre por su afán de cor mejor»

Por ello, hay que deponer el egóísmo personal y 
ponerlo al servicio de toda la humanidad.Debe existir un 
Intoróa Común»

Se debe escuchar a los países menos pudientes.Je 
debe entablar el diálogo entre los máa y senos pudientes y 
ayudarse mutuamente»Sebe realiearee una reunión de familias»

El Bono Sapiensa, hombro pensante ha cortado el 
tiempo y la distancia mediante su,Ingenio, talento y faoul-
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//tadce.
ninguna parte del globo es lnaooealble por los 

medios do transporte y las comunicacloneo.El nundo es pe
queño y los satélites lo pueden rodear dieciseis veces al 
día.

La ciencia y la teonología han derribado las ba
rrerse do la gravitación.

El Palacio de las Raciones Unidao. en Ginebra, ha 
sido el lugar donde so han expuesto las ideas y aspiracio
nes dol siglo XX.

Deben todos los países anteponer un Interés comdn 
o Intercambiar Inquietudes y conooinientos.Cebo existir la 
ayuda sutua.

Así. en la Conferencia de los Raciones Unidao. 
cobre la aplicación de la Ciencia y Iconología en beneficio 
de Ion países senos pudientes qué se reunió en Ginebra en 
1953. se comparó a la Conferencia con una Universidad excep
cional. en las que los "profesores0 cedían continuaisento 
su puesto a los "estudiantes0 y el prograsa fue calificado 
de "enciclopédico*.

La Ciencia y la £ Iconología son el resultado del 
cejar espino que hace el hombre de su capacidad nental.Ro 
so trata solo de traspaso de conocimientos de un país a o- 
tro, sino que éste tiene que estar proparado para recibir 
los adelantos y entenderlos y adecuarlos a su país.Lo que 
hay que hacer eo lograr una instrucción pareja.Así. se bo
rrarán todas las diferencias sociales, puos existirá igual 
capacidad para asimilarlos.Hay que lograr un nivol parejo do 
Instrucción en todos los países.

El aojoramiento general de instrucción es el sodio 
náa eficaz para lograr las transformaciones sociales, que 
hacen falta.

Los países deben saber tesar decisiones y elegir 
lo nds nooesario pura oada país dentro dol "Supermercado de

nental.Ro
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Monos ** y procedimientos de produooión que se les ofreos.
Pueblo oulto eo equivalente a pueblo desarrollado 

COI).
Es necesario educar al pueblo«Hay que aumentar 

las fuentes de enoeflanea eo dodir, ausentar la potenola to
toleo tual por medio de la formación de más mejores ingenie
ros» ala universidades o institutos de investigación, más 
laboratorios» más centros de investigaciones matemáticas, 
físicas» quíaicaa, minería, geología, tecnología química, e- 
conomía y estadística»

Mejores instrumentos de investigación, orear aás 
bibliotecas y centros de información, aumentar las publica
ciones periódicas»

El elemento humano es importante la infraestruc
tura viva»

Debe planificarse es decir, establecer lo que se 
hizo, lo que está hecho y lo que hay que haoer»

Toda la cienoia y la tecnología debe estar al ser
vicio del desarrollo agrícola de los pueblos, y de la con
servación de los recursos naturales»

Así, la fotografía aárco, la cartografía, loe me
dios no tradicionales do comunicaciones, energía, trans
porta, nuevos fertilizantes, estudios edafológioos, genóti
ca vegetal, protección fitusanitaria, deben tenerse presen-I te en toda planificación de desarrollo agríoolo»

El desarrollo agrícolo importa la interacción de 
todas las oicnoias»

TITULO VII.
coo.3ÉKAQioB inrr.mciowAL»

f

Puede ocurrir que loe países menos pudientes se 
resistan a los cambios tecnológicos, pues óetos modifioan
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eus cootunbrea, sus hábitos, lo que ocasiona Inseguridad* 
A veces so resisten a los cambios tecnológicos por temor 
al «añojo.Por ejemplo, el manejo do ciertas máquinas ó BO 
resisten por el riesgo económico que el cambio implica*A 
vocea su aplicación está en pugna con los Intereses inme
diatos de los agricultores (84)*

Por ello, la aplicación do la Clonóla y la tecno
logía moderna es un prooeso sooial más que técnico.

los fuotoros favorables para su aeinilación aont
a) £1 deseo de lograr el proceso deseado*
b) La mutua emulación entre países de rivalidad paoífica* 
o) Los fáciles medios do comunicación*
d) La necesidad de la expansión económica*
e) El que la ofrece debe inspirar confianza.
t) Los medios modernos do información pública, prensa, ra
dio y extensión*
g) Los proyectos piloto que muestran el funcionamiento y 
valor del nuevo procedimiento en forma conveniente y fácil 
de entender*

Para estimular las innovaciones es necesario for
talecer las fuerzas que la favorecen y debilitar las que 
la dificultan«Dobe elaborurso la teoría y comunicarse a las 
masas por todos los medios que so dls¿>ongun*

La innovación deseada debe traducirse en un plan 
completo que abarque todo lo que se necesita en hombres, 
dinero y materiales*

Debe oapacitax’ee mediante útiles métodos de ense- 
a

fianza pura que todos sepan entenderla*
La enseñanza es tan necesaria como la escolaridad 

de niños y jóvenes*
4

Deben existir planes de cooperación técnica entre 
países*

Debo haber oooperaoión internacional*

(Ü4)"Decursos Naturales", obra citada* Tomo II pág*215*
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roquero?} PtdysBXQNAL pE.dssmicoa r temeos.
Bs requisito previo • Indispensable paz* la apli* 

oaoión <le la oleada y la tecnología modaxna, la o apao ila
ción de un grao número de hombres de ciencia* ingenieros y

* ‘ f

técnicos.
Es necesario reveer los cátodoo de enseüansa y a^» 

Captarlos a los cambios tecnológicos y científicos.
Hoy que modificar los contenidos de loe programas 

socolares en todos loa niveles de la eneehansa y realizar — 
profundos cambios en la estructura total de loe sistemas de 
educación.

llay que elevar el nivel intelootual de la pobla
ción para que comprenda los adelantos por todos los medios 
de difusión.

Doten instaurarse planes de enseñanza a los adul
tos. ya cea en el empleo, dentro de las industrias* en cla
ses nocturnas o ••cursos caawichs** en lee centros urbanos, 
o por medio de cursos de divulgación agrícola, pxogramae ea 
altarlos o proyectas de desarrollo de la comunidad en las • 
sonas rurales.

La, onseHanea primaria y secundaria debo adecuarse 
a los nuevos conocimientos y nuevos métodos, utilizando equi 
pos sencillos y poco costeaos. Ico docentes deben estar in
formados ds los mismos adelantos.

Eos nuevos métodos deberán incluir t
a) Fomento de experimentación, suministrando para ello en - 

gran escala* manuales sencillos y matorlales de laborat¿ 
rio.

»

b) Huevos métodos de autolnstrucción por medio de los cuales 
el alumno puedo aprender ciertas materias científicas a 
eu ritmo y sin necesidad de maestro.

o) Cortometrajes poco costosos sobre un tema, en los que se 
observa la experimentación.
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A) la televisión debe emplearse cono medio de información 
para llegar a grandes grupos.

Debe haber capacitación tóonica ea tres ñireleal
-

a) mOpT’siQOL, formar obreros ospeoialisades y eemiospooig 
Usados •

b) TTTFsvnnTo. táonicoB de fábrica y laboratorios.
»

o) snPRi'loa. con hombres de oienoias* ingenieros titulados 
y personal de direooióa.

Deben existir cursos de porfeooionamiento. Los 
Universidades no deben olvidar la investigación.

Hay que tañer en cuenta que la profesión está ■>
«

insuficientemente remunerada.
Es necoeaxlo lograr la revalidación de loo tltg

4

los. Es urgente hallar alguna fórmula internacional de e-
i

qulvalenolas de títulos entra Universidades. Hay que le
grar la uniformidad de los planes de eneedansa en algunas

»

rasan y grados de la Ciencia y feonología. En éstas es cog 
veniente* en algunos canos» la capacitación en el extranjg 
ro, por ello debe existir colaboración entre las autoridg 
des de los distintos países* para establecer convenios que 
tengan por objeto la repatriación de los estudiantes ex—

■* •

tranjeroa una vea terminados sus estudios.
»

Hay que adaptar la eneeHanao dada a los eotudiag 
tes extranjeros a las condiciones y necesidades de sus reg 
peotivos países.

Xa proyección olnesatogíafioa ofrece sobre la tg 
levleión la ventaja de que se puede interrumpir para disog 
tlr partes de la película.

La UKE2C0 proyecta montar una filmoteca de polí- 
oulas* oon fines culturales y educativos como también pre- 
vió la posibilidad de aplicar los satélites artificiales — 
coco de comunicación con fines educativos y culturales.

Sebe existir entre loa distintos países comuniog 
clón y divulgación do conocimientos técnicos y científicos
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ya aca por Intercambio do iníormaoionca (publicaciones»» 
intercanblo de personas) o por coordiuaalún do ao ti vida- 
dea clontífioas»

Lata divulüaoiún debe bnoeroe on todos los idlg 
san» (üú)««

girj/Á) n.
c^noinsionm»

Toda planificación ccQnuaioa debe basarse en «• 
hechos conocidos pura evitar el caito a la obscuridad*

i-

Debo primr la porsovcranoluD Toda planifica
ción debe sor flexible por la &utua dependencia <pxo eligí

I

te oiitro la tecnología y la economía*^or ejcopio para t¿ 
da planificación industrial» oe deben tener en cuenta loa 
udolantoa tooaológicoa y oieatíficos*

Aüítol una nación confía en ou exportación do»
f

Dataria prisa para lograr lúa divisas que necesita para ■Vi 
equipar cus auovas industrias» puede encontrarse con que 
la dc-manda de sús recursos autóctonos so vea amenazada -

>

oon la sustitución de elementos desoubiertos por la inveg 
ligación»

£n esto sentido su deben tenor en cuenta la con 
potencia entre las fibras naturales y las sintéticas»

Para toda planificación «s necesario conocer - 
los cambios y adelantos ya operados»Loo países oús púdica 
tes no deben ver en loa menos pudientes sólo posibles cg 
locadores de sus excedentes,sino que deben tratar de fu- 
brloar elenontos y maquinarias que ce ajusten a sus necg 
sldades» Deben crear aparatos sencillos y a bajo cooto»

Deben foraar técnicos y hombree de ciencia que 
estallen la tecnología moderna»

Para la conborvaclóu de los recursos naturales 
es indispensable la cooperación entre los países on ceno 
fíelo mutuo.Por ejeiaplo,paru establecer un cisterna de —

(86) "Cienoia y Planificación* ob» cit» TtVII» pag»6J
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oonaervaoión da aguas subterráneas so fundamental la 000-- * 
psraoión regional.

Para el desarrollo ds Cuencas Pluviales deben « 
teneros en cuenta loa sistemas fluviales comunes.

Para investigar sobre la oceonografía» la nete£ 
rologia, loe satélites y todo lo que os refiere a recur
sos naturales se requiere la cooperación internacional* En 
este sentido la función de las Naolones Unidas es importar^ 
te»

Para el afto 1980 la Naciones Unidas prevoen que 
la humanidad llegará a 4.000.000.000» por lo tonto todo - 
el plan de desarrollo agríoolo no debo alentar solo el au 
meato do produooión de alimentos para remediar las defioieg 
olas do regímenes estatales ni debe /apuntar solo a la enrj• ♦ 
servacióii de loa recursos.naturales» sino que debe disponer 
lo necesario puia .que las personas de mas que habrá en.los 
años venideros viva bien y mejor.

¿os fondos existentes y los esfuerzos científ^, 
oos y técnicos que se gustan en armamentos solamente para' 
mantener el prestigio» deben ponerse al servido de la hji 
sanidad.

S® uaceelta una revisión de la escala de valoree 
en la que se dá prioxidad a la condición humana y en la que 
el toque do clarín» la imaginación, tenga como sonido rec
tor la cooperación mundial para el progreso» el bienestar 
y la paz de toda la hunanidadl
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capitulo mi*
CCMBUXR LA KXOHIOW PROVOCADA pOR LA LLOVÍA Y EL VT’HTQ.

Este eo un problema que so refiere también a la 
conservación del sucio»

líÍ3t<jricua«nte,olvllizaoioncB enteras desaparea 
oieron o quedaron estancadas en au progreso y enpobreoidas 
por dilapidar el cuelo* al que dieron un tratas!ento abusi
vo y con ausencia <le toda previsión por resguardarlo ds la 
erosión! fenómeno natural de desgaste del cuelo* que el 
hombre activa hasta llegar a líaltes incompatibles oon la 
productividad.

En nuestro país, el manejo imprudente de loa sue
los ha originado y sigue* ocasionando pérdidas incalcula
bles de producción.Hoy aua.an decenas de sillones las hec
táreas erosionadas por el efecto portinas de loa vientos 
y de las lluvias y esa enorme ex.tensión de acuerdo con las 
características propina del proceso erosivo* amenaza con 
ampliar cada vez ais, ai con el tiempo no ee toman los re
caudos nÚ3 indispensables.

Las tierras de Sacre Líos, da la topografía que 
singulariza la provincia, se hallan fácllaente expuestas 
a la erosión hídrica* xnáxioc teniendo en cuenta el rógiaen 
do las lluvias que so registra en períodos críticos* cono 
el del comienzo del t otodo que* por su carácter torrencial 
tiendo a acentuar el invado y la desintegración de los sue
los incllnados.Así ca como ce’ han perdido y sin posibilidad 
alguna de recuperación* millones de toneladas de la capa 
esencial del cuelo» saterlal que al ser arrastrado* hacia 
los arroyos y ríos* favorece sus período* de deobordea*con 
las zozobras y perjuicios consigdieates»

Estudios oficiales que se han hecho en esta pro
vincia* selalun que la erosión está prácticamente generali
zada en Entro Lío?» habiéndose estimado que* en ale de la 
altad do au territorio*el fenómeno denota índices de in— 
tenoidud* que equivalen a la pérdida do la cuarta parte» 
coato aínimo* de la capa superior dol suelo»
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la erosión moderada oubro alrededor de 3.800»00 Has, o sea 
el 50/» más o menos de la superfioie de Entre ¡tíos, y la g 
roción soveru, unas 750.000 has.,es dtoir ooroa del lOJl » 
d. la ouporfioio provincial.

Lae ¿reas erosionadas oía importantes coinciden 
oon los ndeleoo de asrioultura intensiva que so desarro • 
lian en los suelos sueltos de la banda, contigua al lío y 
ruguay, particularmente en las ¿roas de adyacencias do —— 
Concordia,donde la destrucción del suelo alconea las man^

i •festuoicnee más acudas.
Por otro lado en los lugares en los que las on-

y 

dulaeiones son cás fuertes y loe suelos de mayor cohesión 
la erosión taabión muestra sus estragos, tal como ocurra» f 
en loa alrededores de Paraná, Rogoyá, Galarsa, Viliaguáy, 
Villa Federal, etc.. Cuando no no la detiene, 1$ erosión 
va incrementando el deterioró del cuelo. m este sentido- 
hay que destacar la labor del IHTA que con loe modernos — 
aótodos do fotografía aórea,provee a txavós de la interpire 
tación correspondiente, el acopio de datos imprescindibles 
p^ra predecir y afrontar la solución de problemas inhercQ 
tea al desarrollo regional.ba fotoint rpretáción do las — 
cartas aóreao, constituyo en la actualidad la herramienta 
más ougura y rápida para obtener información sobre la lo
calización y característicos de determinada ¿roa goográf^ 
ca.

Se impone frenar y controlar las inundaciones - 
por medio de obras de ingeniería que retarden las corrle^ 
tes de agua y tiendan a regularizarlas, pero es necesario 
el manejo consciente del suelo en uso, porque está plena» 
mente probado que conteniendo el empuje de las lluvias en 
las partes altas so logra impedir que la hidrogeuaoión 
ga su persistíate aporte al taponamiento paulatino do lao 
cursos fluviales.

£1 productor debe prepararse para afrontar las 
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contingencias adversas* paos el teaporario sooorro ofi —— 
oial no aloanzaró nunca a ooapennar sus inversiones y osfUe£ 
eos perdidos» los productores debon eaploor métodos con
servativos* para evitar las erosionos provocadas por las 
lluvias* vientos* y para afrontar los eoquíao.la labor — 
dol Lutado debo estar integrada por la comunidad agrícola» 
(87).

Quince provincias nucotrao*en forma claramente 
alarmante y en difex-enteo grados* desde ligero a nevero*- 
los ofectoo do la erosión eólica e hídrioa del suelo» A— 
próximadátente 34*254*000 Has* que rcprcocnton el 24Í de* 
las tlerrao oultivuduot catan afectadas por coto proceso* 
erosivo* Do eso total 18*292*000 iiao* sufren daños por s- 
roción hídrioa y 15*902*000 has» los efectoo de la oroalón 
cólica*

las urcas do erosión hfarica se localizan ©a las 
provincias do lntre idos» ¿Halones y Corrlcntes.Arcao me* 
ñores so cnouontran ca las provincias de Tuoumdn» Chaco»* 
¿¿anta fe» Córdoba» lucilo o /.irca y hío Negro* Las ¿reas do 
erosión eólica so localizan principalmente en Córdoba»Can 
Luis» La la^pa» lío Negro y Dueños Aircs»con ¿reas monorea 
dispersad en las provincias do taita» la hioja» lío Nogro 
Chubut y Canta Crus*

Es necesario establecer en nuestro país un cfe¿ 
tivo programa conservacionista que Incluya a productores* 
y gobernantes*

le conooido el impacto negativo quo las sequías 
produocu en la economía agropecuaria» y las consecuencias 
sobre el deterioro del cuelo por lluvia y viento*

lodo esto oeñala la necesidad de establecer en* 
la Argentina un programa nacional do Conservación del oug 
lo* Paru ello ec necesita un mayor volumen do información 
básica* So impone un inventario sobre las ncceoldidos en 
la natoria* Loa técnicos se amplían oon las aojoiua do loa 

(w/) »altor F. ¿.ungler "Meridiano Agrícola Argentino"• 
Amigos de la Sociedad Argentina de Agronomía* JDs* As* 1968* 
pugsi 6»7»29»106»107»103»110»111»463
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suelost que son los documentos báoloos para que oada pxo- 
ductor pueda adoptar loe mojoros aétodos y procedimientos

*

para el manejo de su suelo* uay que capaoltar a loo téon£ 
eos y a los productores.

£1 laboreo del suelo sin contemplar las ondulael¿ 
nos del terreno expuso enormes extensiones a la erosión h¿ 
úrica * a través de más de medio alelo de cultivos ininte
rrumpidos, ol alguna ¿reas de la región maicera, ol arras
tro producido por las lluvias decapitó ol tercio superior 
de la capa arable, lo quo equivale a la pérdida de más ds 
mil toneladas da suelo fértil por ha.

En la eona Patagónica hay que enoarar el proble
ma de la ox'ooión dol suelo, provocado no sólo por ol vien
to y la lluvia, sino también por la cría de excesivo niñe
ro de aninalta.Campos vírgenes en su origen poseían unta- 
plz vegetal abundante y de buen desarrollo.¿a falta de tra
dición pastoril, de los productores, la carenóla de ateso
ramiento técnico y un róglnen contraproducente en el otor
gamiento de las tierras hicieron que las sismas fueron so
brecargadas do hacienda con las consecuencias ensaladas.

Lao características peculiares del ollas de la 
Patagonia, obligan a un uso mée cuidadoso do loo recursos 
satúrales, así lo revela el proceso do desintegración do 
cuchos campos y el fenómeno de la erosión, cuando so abusa 
del cuelo.tío sólo oe han do enoarar estudios para ampliar 
los conocimientos sobre loe suelee de la región y forma de 
controlar la erosión por el viento y el agua, sino también 
evaluar loe recursos do aguas subterráneas.El estudio de 
la vegetación oon Eiras a la repoblación de valiosas espe
cies forrajeras, hoy raleadas, Impondrá corles problemas 
da Investigación, dada la dificultad que presenta la multi
plicación de muchas especies nativas o autóctonas.

El problema de la erosión es tais grave en Santa 
Crus que en otra reglón del paía.En esta región hostil, dl- 
nánloos productores se han aglutinado para salvaguardar el 
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suelo del ímpetu de los Intensos vientos patagónicos, me- 
diante cooperación reoíproca para conservación del suelo 
del Lago Tar*

Tatiblón en lío Tercero, en Córdoba (Salto Gran
de), los integrantes de una ouenca muy comprometida por 
la erosión nidrios y hundimientos dol suelo do origen des
conocido, han constituido un consorcio vecinal que lucha 
con ahínco por conservar ol suelo que explotan*

La oonservaoión del euelo es ante todo, asunto 
de genuino, convencimiento de educación permanente renovado, 
que no sólo incumbe al productor agrario sino al conjunto 
de la población nacional.

Hoy suman decenas de millones lao Has erosiona
das por ol efecto pertinaz de loo vientos y do las lluvias 
do aouordo a las características del proceso orcaivo,| a- 
aonaza con apilarse cada vez más de no arbitrarse los re
caudos indispensables.Hay apremio para que la comunidad axw 
gentina comprenda los pxxcoptoe inherentes a la preoerva- 
alón del suelo alrededor del cual, gira el bienestar y la 
ovolución favorable del país.

Es neoesai'io entonces, además de un Programa de 
conservación dol suelo, educar al hombre para el mismo finí 
pero coa faz educativa no debe circunscribirse solamente 
al productor agrario sino que tendrá que alcanzar a todos 
los sectores de la Ración, comenzando por los escolares, 
para que el niño aprenda a conocer el painel que el suelo 
juega en el devenir argentino y so desarrolle en ¿1 el es
píritu do colaboración con los pueblos carentes de mate
rias prima3, que a nosotros no brinda tan pródigamente la 
naturaleza.A la formación de una sólida condenóla popular, 
debe anexarse una acortado política de promoción que re
fuerza la extensión oonsorvutiva, facilitando las técnicas 
que han de aplicarse*
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CAPITULO XIV»
ADECUAR LA DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION EN LA SUPERFICIE 
BAJO CULTIVO» INCORPORAR NUEVAS Z0NA3 NO INCLUIDAS EN LA 
PAMPA HUMEDA Y EFECTUAR LAS INVERSIONES NECE3ARIA3 PAftA 
EXPLOTAR LAS AREAS BAJO RIEGO, ACTUALMENTE EN DESARROLLO»

TITULO I
INCORPORAR ZONAS MARGINALES A LA PRODUCCION»

Eo necesario adecuar la distribución de la pro
ducción en la superficie bajo cultivo, incorporar nuevas 
zonas y efectuar las inversiones necesarias para explotar 
las áreas bajo riego, actualmente en desarrollo»

Las regiones del norooste y noreeto, constituyen 
una verdadera reserva para los cultivos de agricultura ex
tensiva, particularmente forrajeros como maíz y sorgo»

Santiago del Estero, es una fuente potencial de 
explotación agrícola que debe ser explotada» En este provin 
ciq, existe un vigoroso impulso que en todos los sectores - 
de la actividad agropecuaria, pugna por el desenvolvimien
to»

La producción del maíz en las zonas de regadío - 
puede lograr niveles de rendimientos superiores a 3»500 kg» 
por hectárea»

En las mismas proyecciones se encuentra el Sorgo 
Granífero»

Las posibilidades del trigo mediante la fertili
zación, permitirá también lograr altos rendimientos (88)»

El INTA realiza estudios en este sentido, anali
zando la introducción de variedades aptas para zonas de rie
go que deben resistir la aplicación de fertilizantes,

Las zonas de riego, a medida que entran en produc 
oión en grandes superficies, producían impactos sobre el ——

(88) WALT1R”F» KUGLER» "Meridiano Agrícola Argentino"» 
Ob.oit» pág» 304, 138, 479, 342»
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Horcado*
Es evidente que el maíz, el trigo y la alfalfa* 

en la zona de regadío de Santiago del Estero* ofreoen una 
posibilidad de produooión alentadora*

Ante el avunoe de lúa técnicao de desplaza el li
mito de las zonas marginales y Santiago del Estero surge oon 
grandes perspectivas para el cultivo de sorgo* alfalfa y a 
saín y especies forrajeras*

También la agricultura chaqueda* está entrando 
en una etapa de careadas transformaciones.Si bien es oler*» 
to que el algodón seguirá siendo su prinoipal cultivo* el 
productor chaquedo tiene conoienoia que debe diversificar 
su producción* y consecuentemente* le está asignando más 
importancia a cultivos asmo el oíais* el girasol y el sorgo*

En esta provincia hay una considerable extensión 
de tierras fiscales que pertenecen al Estado Federal*bebe 
colonizarse progresivamente*Deben también en esta provínola* 
solucionar los problemas de transporto*

En 1962* la superficie total bajo riego empadro
nada, superaba l&goraaente 1*600.000 Has* de las cuales se 
cultivaban aproxÍEada¡aeato 1*190*000 Haa.Esta cifra debo 
ser superada por la realización de obras de riego quo per*» 
mitán realizar una producción agrícola* menos Sujeta a las 
inclemencias del tiempo*

En estas obras* deben tomarse recaudos para ase
gurar la conservación de las laderas que alimentan a las 
represas*

Otra zona marginal que está siendo ganada por la 
agricultura* es el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 
y Este de la Pampa*

En esta zona* el cultivo del sais es económlcamen- 
te factible para la producción de grano y con mayor seguri
dad pura forraje verde*

Requiere ser programado con antiolpaolón* tenlen-
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//do en oonoidoraolón algunos fuotoreo ecológicos y pro» 
Vía proparaoión dol suelo*

la expansión do la actividad agropecuaria a es- 
tas zoave marginales» es un faotor de Importancia desde 
el punto de vista ocupactonal.

Si bien ee oierto que la agricultura moderna tien
do a liberar mano de obra sustituyéndola por medios mecá
nicos ( también es oierto en el oaso de nuestro país que»un 
aprovecnamiento más intenso de nuestra región pampeana y 
la incorporación de zonas marginales a una agricultura 
más racional» habían de requerir un número considerable 
mayor de hombres para esa actividad» dando oportunidad de 
trabajo agrícola de alta técnica a un gran número do fa
milias agrarias» equilibrando de oca forma» el poder eoo- 
nómico de la pradera pampeana frente al resto dol país.

En nuestro país» las nonas bajo riego han sufri
do. un proceso de salinización•

Aproximadamente el 7# de la superficie regada 
por el fío Dulce en Santiago del Estero» demanda obras de 
saneamiento para evitar su salinización.Todos los vallesI 
regados del fiío ¿legro requieren drenaje) allí» la salini
zación afecta el 20% do la superficie cultivara.

La misma proporción se observa en seotores rega
dos de Mendoza» estimándose que en Tucumán» el 30% del á- 
rea regada por el Eío Salí requiere oaneqmiento.

En el caso del Valle Inferior del JRÍo Colorado» 
el problema asumo características cada vez múa serias) se 
estima que el 20% del área regable se encuentra perdida 
por salinización y un 30% presenta peligro inmediato en 
igual sentido.

J*or ser universal el proceso do salinización de 
las zonas do riego» puedo interpretarse como una crisis 
de desarrollo.

La misma sobreviene en determinado momento de
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la Vida del área regable ouando al agua de la napa fredti— 
oa ae aproxima a la superficie dol suelo como conseouenoia

! 

do riegos no compensados por desgües*Las sales que condu
ce, finalmente criotslizan solo la suporfioie del suelo*Es- 
to es lo que ocurre en el Bajo Valle del Río Colorado*

Hace cincuenta ados no ee reparaba que tardo o 
temprano* el riego provocaría el ascenso de la oapa do agua* 
Sampooo era conooido que una capa do agua existente a 20 o 
JO metros do profundidad podía elevarse hasta el nivel crí
tico* cerca de la superficie del suelo en quince o veinte 
silos, por el hcolio do oonetruir canales directamente en tie
rra sin el debido aislamiento*

felizmente* gracias al esfuerzo de oientíficos 
y tecnólogos, tiempo no ha pasado en vano* y muchos de los■» 
problomas planteados por la sálinización en suelos bajo rie
go fueron resueltos*

La recuperación de suelos eallnizados, posiblemen
te sea uno de los problemas que mejor puede ser definido y 
resuelto en el Campo agronómico* frente a otros de tremen
do impasto como el de lee sequías en zonas de secano que a 
menudo agotan densas áreas de nuestro país* o el de la ero
sión hídrioa y cólica que requieren no solo planificación* 
elno el aporte de verdaderos ejéroitos de personal especia
lizado*

En esta zona* el I&aA inauguró una Estación Expe
rimental que lleva el nombrfi de Hilarlo Aacasubi* y reali
za estudios en favor de la solución de los problemas uque 
afeotan a la zona*

El concepto de federalismo* debe asentarse en la 
vigorizaclón de las economías provinciales y la incorpora
ción de las zonas más atrasadas del país al consumo y a los 
mótodos de producción moderna»Con provínolas pobres y estan
cadas* no existe federalismo auténtico*

Hay que orear polos do desarrollo en él interior
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del país que contemplen las neoeeldadea y posibilidades de 
producción rogloaales.Aeí* resurgirán las economías provin
cial e o.

El dosarrollo regional* forma de doooentrailsu
dón ea el único fundanonto de un federalismo vigoroso*

El país tiene vastas sonas de tierras muy fera
ces que sólo necesitan habilitar algunas obras de riego* 
terminar otras y realizar algunas proyectadas.Incorporaría 
a la producoión nacional Incalculables riquezas que hoy 
sólo con potenciales» (89).

(ü9)lií)i)ül»i'O ólCAEPO OAáhEltAD* "Poreoho agrario* reforma a— 
gyarla y donarrolío .eoonónico"•Editorial Desarrollo• 
Dueños Aireo —1965— póg.133*
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CAPITJLO XV.
AVMIKTSR LA PBPK»CCÍOM SELECClOZAflDO LOS PRODUCTOS DE MA
YOR H?K(HP0.F3 WECEUARlO AÜMERTAR EL R MDIalF.RTO POlí HEQ¿» 
TAKEA Y DIVERSIFICAR LA PRODUCCION/

Es neoeearlo ausentar la produooión agropecuaria 
(pie debe lograrse esencialmente por ol aumento del rendición 
to por heotárea.Argentina cuenta oon recursos natiUMle^ ex
traordinarios para incrementar au producción) en materia de

9

gxunos presenta y un crecimiento «pie no condloo con oda po
sibilidades. Los caldos exportables no han oído adecuados a

A

las necesidades económicas y comerciales del país* 
Beto crecimiento debo ser planificado a fin de lo

grar el desarrollo de los granos mus adecuados y necesarios
i

para el consumo nacional y para la exportación, teniendo en 
cuenta los precios y las posibilidades de colocación en es
tos aereados*

El mercado interno tiene perspectivas inestimables r
para la demanda potencial del maíz y soja» sorgo» porgue 
au empleo ea económicamente conveniente como suplemento do

t

la alimentación de vacunos» porcinos y aveo.En el ouso con
creto del sais» contamos oon mercados externos óvidos de 
este grano| tierra y experiencia maicera aós ¡iue suficien
te para alcanzar dicha seta en muy poco tieapo.Reapecto al 
aereado externo» es conocida la avidez de estos granos en 
los países de Europa Occidental y Japón» prlnoiplamento sa
is y soja para forrajea.

Debe tenderse a la diversificación de la produc
ción» impulsando las nuevas producciones <jue no están sufi
cientemente arraigadas y difundidas» pero ^ue presentan pera 
peativas promisoriao en el futuro.

Eh este sentido» es destacable la incorporación 
del tung» en la provínola de Misaiones»cultivo ^ue tiene ex-
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//alusivamente aereado extorno.El oonoopto do divoraifi- 
oaalón Industrial y está eatreohamonte ligado a la divor- 
sificación agrícola y ésta, configura un verdadero siete* 
ma de defensa de la producción (90)«Por ello» es necesario 
realisar una acción de investigación sobre nuevas aplica* 
clones y uoos del produoto incorporado a la Producción* 

Loe cultivos industriales que en general* tienen 
una gravitación fundamental en las soonomíaa de las azo* 
nao agropecuarias no comprendidas en la Pampa Húmeda, tie
nen doble significación en el área nacional como focos de 
desarrollo y trabajo en esas zonas y como complementadoras 
de la diversificación agropecuaria*

Otro cereal, con grandes posibilidades de colo
cación es él sorgo, grunífero, cuyas ventajas derivadas de 
su rusticidad lo hacen mis resis tente a la sequía que ol 
sais, y a las elevadas temperaturas*Además, su plastici
dad lo hace adaptable al medio| es de doble uso (grano y 
forraje) y de fúoil comercialización*

x Uno de loa factores que inciden en el mayor ren
dimiento por hectárea ea el de conseguir variedades cada 
vez más productivas y de mejor calidad*

En este sentido, es destacable la labor silen
ciosa de nuestros fitogeniatas que iniciaron en el país 
cu modesta labor en el año 1912 y que de manera casi inin
terrumpida continúa en nuestros días*

Anteo do que se sembraron variedades mejoradas 
o sea en la década de 1910-1919, el rendimiento del tri
go en el país por Ha. apenas superaba los 700 Kg* por Ha, 
con una calidad industrial que hoy día no sería comercia* 
ble.Pero el progreso no se detiene y los rendimientos hoy 
alcanzados deben ser superados oon el tiempo.La experien
cia de otros países, debe repetirse do la misma manerq on 
el nuestro.Loo mayores rendimientoo por Ha, reduoen los
(90)walieh J.K.UOLHJ» "Meridiano Agrícola Argentino"* 

ob*oit.p¿g.40, 216, 229*
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costos*
Otro do los factores que influyen on ol mayor 

rendimiento de la producción os ol uso de fertilizantes# 
Primero fuimos testigos de la meooniznclón do las tareco» 
aotualmento noy acentuada en distintas reglones del país* 
Al término de la última guerra» se o incorporaron loe her^ 
bieldas provocando cambios en las técnicas de producción) 
hoy son los fertilis antes lo que sinduda motivarán cambios 
similares en la agricultura extennlva de nuestras paspas» 
produciendo con ello lo que podríamos llamar la "era de la 
química"*

Hasta el presento» nuestra producción c©realera 
se destacó por su carácter extractivo» o sea el traslado 
de la fertilidad de nuestros suelos» a través del grano 
a regiones de ultrimar#&$s de medio siglo do actuar do car
ta canora» dejó sus huella:; y nos hallamos ante la alterna
tiva de tener que reponer al suelo los elementos nutriti
vos extraídos#

Hemos minado nuestro suelo extrayéndole loa ole- 
non too bílaioos hasta agotarlo#

Hemos regalado fertilidad a través de nuestros 
granos y carnes trasladándola do nuestros campos a los sue
los europcos#El grado do evolución de la actividad agrope
cuaria» se mide en relación al uso de abono#A su ves» con
sumo de fertilizantes e índice de productividad son aspec
tos íntimamente correlacionados#

Todo el país ante ol agotamiento de sus suelos 
recurre a la técnica de la fcrtilÍzación#Quien se decide 
por este uso» está obligado a una inversión adicional de 
significación para el cultivo» lo cual se traduce a su vez» 
en mayores preocupaciones para cuidar que la cosecha no 
fincase por cuanto las pérdidaj» serían mayores#Es decir 
que» quien adopta esta práctica» cuidará mío de su explo
tación ajustando todos loa detalles que hocen al éxito del 
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caltivo«La recuporsoíÓn y aoreoentamlento do la producti
vidad de los suelos a través de la aplioación de fortili- 
santes, oignificurá la neoesidad de variedades con mayor 
potenoial productivo, mis resistente a las enfermedades» 

huchas son las incógnitas que adn deben ser in
vestigadas para el mejor uso de loe fortilisantec, evitan
do do esa manera que el productor fracase en sus objetivos» 

Vinoulndo al uso de abonos, surgen de inmediato 
otros problemas a medida que se ofrece al cultivo una fox- 
tilidad mus elevada, so necesitan variedades más produc
tivas, como ocurre con el trigo»

. Pretender cosechar 50 a 60 q»q»/Ha, de trigo,no 
es una utopia, pero no se disponen de variedades adecuadas 
para ello»

México ha logrado tripliaar los rendimientos me
dios de trigo mediante la obtención de mejores variedades» 
y la aplicación de, fertilicantes»

La Región Pampeana que cubre el 35^ del ¿rea to
tal sembrada en el país, integrada por las provínolas de 
Jileaos Aires,'Córdoba, Santa Fe, Entra liíoe y La Pampa, pro
ducen en conjunto el 90^ de los cereales que se ooseohan 
anualmente en Argentina»

Sus suolos, salvo casos aislados, han sido some
tidos a una explotación intensiva que determinó su empobre
cimiento, derivado del monocultivo, excesivo laboreo mecá
nico y pérdida dé nutrientes.

La reposición do los mismos es un hecho nuevo, 
en el país, por falta de desarrollo técnico, riesgos de 
pérdidas de inversiones oon compra de fertilizantes, fal
ta de promoción, ota»

Por ello, es necesario que el uso de fertilizan
te s sea adoptado en el país.Con ellos, además de mayores

r ¿ ’ ■»

rendimientos, se logra la roouperaoión de laa sonas degra- 
dadao.En la Región Pampeana, hay monas con deficiencias de 
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nitrógeno, fósforo.El potado, que eo otro de loe elemen
tos claves para la nutrioión, ee el que en aejorea condi
ciones se encuentra dentro de la Begión Pampeana.

Respecto a la aplicaoión de fertilizantes fosfa
tados, en cultivos cerealeros, ban demostrado eus efcotos 
positivoo.En el aaíz, se advierto una reaooión lnioial del 
cultivo.

El fertilizante líquido o gaseoso, por ejeaplo el 
amoníaco anhidro, ea ol recurso más codorno y fácil do ser 
introducido y aplicado en una agricultura extensiva coso la 
nuestra.Es decir que nuestra agricultura cerealera, no tie- 
ne porqué pasar por todas las etapas de fertilización ante
riores recurriendo por ejenplo, al salitre, sulfato de amo
nio, en lugar de fórmulas de sayor concentración.

La falta de rotaciones, la defioicnte preparqoción 
del suelo y la presencia de malezas son toabión factores 
que contribuyen al estancamiento de los rindes.

»

SI muís a poeur de la incorporación do loa híbri
dos» acuca un eatanaaliento en suc rindes que debe ser eu- 
pei-údOeAplicacioncs de fertilizantes nitrogenados o combi
nado 0 oon foefatadoc» han demostrado que pueden lograr ren- 
diraientoa mus elevados»Es necesario una política de ferti- 

. lizuntca que peralta el empleo generalizado do cate recur- 
oo«

Loo fertilizantes nitrogenados ne producen en el 
país«Loa fertilizantes fosfatados son importados y a altoo 
coatoa.Dobe iniciara? au producción en el país*

Debe estar doagx*avada lu importación de fertili- 
zantoe» herbicidas» plaguicidas» semillac» etc.» para re
bajar costos de producoiun«Para asegurar la difusión de 
loa abonoo» el precio» ya sean importados o elaboradoo en 
el paíe deben hallarse a nivel internacional (91)•

Debemos quemar etapas en nuestro progreso para
/

(91)VAL2E£  F.KUGLEB."Meridiano Agrícola Argentino".
0b.cit.ptJg.186.

nuestra.Es
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ubicarnoo en ol oenoh tiempo posible a la altura dol ade
lanto tecnológico de loo países quo compiton en su produo
oión oon ol nuestro»

Por lo expuesto» eo deduce quo oon varios loo so
dios que pueden emplearse para aumentar la Producción» Di- 
versificación de Producción» mejores rendimientos por Ha» 
empleo de tecnología moderna, uso de fartilioantes» mejora- 
aientos de comillas» maquinizaaión, oto»

Este es un punto qeu o a til relacionado con todos 
loa objetivos de la política corealera»

Está relacionado oon la conservación do loe re- 
cursos naturales y con las inclemencias climátioas»También 
con la incorporación y conservación de las tierras margina
les, con la olasifioación de los suelos y tierras*

Es muy importante el estudio fínico del suelo» y. 
la solución de los problemas del sismo» por ejemplo» codi
ficar la estructura de los suelos arenosos oon estiércol de

■k

corráis •* En la producción de cultivos» debo existir labor 
conjunta del edafólogo» que clasifica loa euelos! del inge
niero agrónomo que aporta su ciencia o investigación! de 
los especialistas en genética vegetal que buscan varieda
des de semillas ola resistentes y adecuadas a cada olima y 
suelo| del fitopatólogo y entomólogo que luchan contra las 
plagas y enfermedades de los cultivos! del experto en comer
cialización que analiza las variedades más comerciales» 

Iodos deben realizar una labor en conjunto para 
lograr una máxima producción»

También interesa la oonsorvaoión de loe reoursos 
■naturales» tierra, agua» energía» oto»

El mejoramiento del suelo por medio de fertilizan- 
toa, es un faotor do suma trascendenoia»Este método debe 
conciliares con otros.Es decir que» el mejoramiento del eue-

otros.Es
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//lo» depende de la lntcraooión de railtipies métodos»
Son importantes loe distintos eletemas de riego 

y el aprovechamiento máximo del agua.Para ello* hay que te
ner en cuenta el ainterna de rotaoión de oultivoe.Tambión 
hay quo seleccionar laa variedades de mayor resistencia con
tra laa plagas y enfermedades»

La rotación do cultivos eo la forma más efleas 
de tratar loa terrenos difíoiles»Se pueden alternar oon 
forrajeras quo aporten nitrógeno a los suelos»Este método 
debe completarse oon el uao de fertilizantes»

Es necesario obtener variedades mejoradas de si- 
alientes para mejorar la produooión.La aplicación do los hí
bridos han dado buenos resultados»

La lucha contra las plagan, enfermedades y las 
carencias de las plantas» son raedlos eficaces para elevar 
la produción.

El uso de insecticidas» plaguicidas» son eleaen- 
toa positivos que permiten el aumento de producción»

Es importante el uso racional de los suelos en 
regiones poco lluviosas»

Es preferible crear bancos de plasma germinativo 
en países de origen» en ves de hacerlo en la reglón de in
troducción de oultivos » que ooasiona suchas veces el de
terioro del material reunido (92)»

Para la lucha contra las plagas y enfermedades 
(protección fltosanitaria) es fundamental el eaploo do nue
vas téonicas y metodon, así ooso la de nuevos materiales 
y equipos.

Esto está íntimamente relacionado con la inves
tigación» organización, capacitación técnica y divulgación 
científica»

La divulgación agrícola» debe realizarse a nivel 
científloo» es decir» mediante el contacto direoto entre

(92)"Agricultura"»La Ciencia y la Tecnología al Servicio.
del Desarrollo» Informe Oficial de la Conferencia do 
las Racione» Unidao»Editorial Sudamericana»T.III. 
—1965— pég.82» 214 y es»
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loa invocti¿pdores y a nivel del hombre do oampo»Hay que 
eduoar al agricultor y su familia, difundiendo la informa
ción necesaria»

Intimamente» relacionado oon esta a tarea, es tí 
la de los servicios de divulgación que no deben esperar 
para iniolar sus actividades a que se difunda la educación 
en au aoepoióa académica»

Un agricultor analfabeto puede aprender tan bien 
o mejor por .lo- quo ve y oye por lo que pudiera leer»

Por ello, en la modornización de la agricultu
ra, otra de las primereo prioridades es un servicio de di
vulgación agrícola eficaz, provisto de hombrea y mujeres 
que pueden hablar literalmente a la población pampeólas 
en su lengua vernácula y que procedan preferiblemente de 
la misma región en que trabajan»

A su vez, los agentes de divulgación agrícola, 
deban estar enterados de la política nacional de nutrición»

Hay que tener en cuenta los medios de difusión
X

(publicaciones, radio, televisión, etc»)»
Oentro del sarco de los trabajos do divulgación, 

lac eoisionos rurales constituyen un sólido enlace entro
l

los científicos y agricultores»
Toda difusión de la información, debe ir acom

pañada de una buena planificación agrícola.
Se deben instalar "granjas piloto".El papel que 

la divulgación debo desempeñar es el de modificar el sis
tema agrícola tradicional de fersa quo resulte aceptable 
y beneficioso para la comunidad rural»Hay que buscar los 
medios de ensenar a los agricultores que existen mejores 
procedimientos agrícolas y de convencerlos de las ventajas 
que hallarán en adoptarlos.

Un elemento singular,de relevancia para el ausen
to de la producción, es la mecanización agrícola»

£1 problema principal de cota práotloa ea la in-
*■
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//troducoión en el campo, do máquinas eenoillas quo com
plementen la energía del trabajador) pero do fáoil manejo 
f de poco ooato*

Beto empleo requiere educación , capacitación y 
una labor de divulgación resínente Inteligente*

En loe lugares donde no hay Industrias que absor
ban la mano do obra cobrante, esta» máquinas sólo deben 
complotar el trabajo del hombre para evitar el desempleo* 
Por olio, es ton Importante la radioaoión do Industrias 
on las sonas rurales, para aboerber la nano de obra exce
dente dol hombro de campo y sus familiares, cuando la meca
nización cuatituyo la actividad dol hombre*

Esto demuestra que la mecanización del campo "es 
una mejora que debe Ir acompañada de una Inteligente plani
ficación”*

La agricultura debo considerarse como forma do 
vida j oomo industria*Como forma devida, constituye en la 
actualidad el modos-vivendí do sola de cada dles habitan
tes del aundo*

Como industria, es muy Importante y debe nutrir
se de la oienola,de la tecnología*

Para aumentar la producción es necesario educar 
no sólo a los agricultores, sino también al gobierno, a fin 
de que tome medidas que estimule la acción aquél*

La agricultura puede y tiene que haoor ^propor
cionar alimento en cantidad adecuada y de calidad nutriti
va satisfactoria, b)eatiefacer todas las necesidades de ma
terias primas agropecuarias para las Industrias en expansión 
del país y para la exportación, o)desempeñar ol papel que 
legítimamente lo corresponde en el aumento de las exporta
ciones de productos agropecuarios del país, d)ofreoer un 
mejor empleo al scotor de la población que depende la agri
cultura*

El bójotlvo principal dol aumento de produooión 
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ostá ínticamente relacionado con «1 afincamiento del hom
bre do campo, dado por la elevaoián y mejoramiento del ni
vel de vida ea ol aani>o»B9 eáto, un problema relaoionadd 
con loo medios do transporte, oomunicaoionos, vivienda, o— 
duoaoión, eleotrifioacián del campo y sistema de prooiosV 
adecuados y retributivos»También os importanto el sistema 
de almacenamiento de los granos»

Iodos los medios que feo ilitan el aumento de la 
produciión deben tenerse en oonsideraoión»Así, los sistemas 
de riego, lucha contra plagas, enfermedades, heladas, con
tra el granizo, pxovioión do ¿tiles de labranza y semillas 
a precios razonables, siutcaa de seguro integral, sistemao 
impositivo que aliente al productor, funcionamiento do cré
ditos, cooperativas dé todo tipo, sistema de comercializa
ción adecuado y un sistema de régimen do tenencia de la tie
rra que estimule al agricultor, pues al no tenor seguridad 
on su tierra, le faltará estímulo para mejorar el oaltivo 
y ea consecuencia, el nivel de vida do su familia no pasará 
do lo estrictamente necesario para su oubsistenoia»

En suma, el aumento de la producción agrícola, no 
dependo de un solo faotor, sino de la interacción de nume- 
rosas causas y del actuar conjunto del Estado, industriales, 
hombres de ciencia y agricultores.Como en toda empresa que 
se emprende,los buenos resultados dependerán de la labor 
conjunta de todo un equipo, que pone su esfuerzo, capacidad, 
espornnsas y buena voluntad, al servicio de un ideal social 
y económico y que, en última instancia, redundará en bene
ficio de toda la nación y do la población universal»
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CA^TTPLO XVI,

E3 RFX3E3ARIQ HEURTR, PKPCFPMi Y DTPnnDTR LAlflFOiriAOÍóR-WF— 
CE3AK1A AL AGRICULTOR COR METODOS ^OPritROS DE COCTRICACIO- 
ÑF3 PARA LA TC^A OPOHTORA DE DECTSIOR^e POR EJF^PIiOePAFA
LA PFFFH3A COHTRA EL CftAHIZO.LAS HELADAG Y COHTbOL DE MAlTw 
ZAS/IRCERTIVAll EL EMPLEO CORRECTO DE LA T CROLOGlA MODEhRA,

TITULO X»
GEORALXDADES,

Para la toma oportuna de decisiones con métodos 
modernoa de comunicaciones ea necesario reunir» procesar 
y difundir la información necesariae

Pura ello» el sistema do co nunic io iones constituí 
ye un factor vital dentro de la infraestructura social y 
económica del país» como instrumento para ser utilizado en 
la elevación del nivel cultural del hombre» de carneo en la 
promoción y desarrollo económico y en la seguridad nodal,

Lu radio y la televisión» deben llegar al nombre 
de campo en programas dedicados a ellos| dedicados a ins
tituirlos» peleóte a las fechas de siembras» clases de cul
tivos» predios» tecnología a aplicar, peligros climáticos» 
heladas» granizos» etc,» os decir» difundir toda la infor
mación necesaria para que ol hombre de campo se sienta se
guro y. protegido en su tarea.

La evolución de los medios de comunicación en el 
medio rural ha marchado en forma paralela con la incorpora
ción de nuevas técnicas agronómicas.

Antiguamente» la única comunicación entro los po
bladores de campaña» y la de éstos oon las ¿reas urbanas» 
se establecía mediante el aiaple y anticconódco expedien
te del traslado, fínico.

En la actualidad» telégrafo» teléfono rural» ra-
*■

dioteléfono» banda ciudadana y mis recientemente la donomi— 
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//nada banda agraria, revelan que la posibilidad ds difun
dir las comunicadonos en el campo no es una aera utopía» 
(91).

Resulta necesario deetaoar que las comunicado- 
nos —en orden a su oportunidad y oeloridad— son una ofeo— 
tlva herramienta do trabajo, cuya «.utilidad se haoo aún 
chis notoria a la lus de la urgenoia con que frecuentemen
te el empresario rural debo impartir instrucciones preci
sas pura oonoertai* operaciones o adoptar medidas reclama
das por coyunturas accidentales o imprevistas»

No será exagerado, entonoes, afirmar quo una or
den impartida y recibida a tiempo, puede influir decisiva
mente en los resultados de muchos meses de trabajo o con
tribuir a la rápida solución de algún problema concreto»

Una planificación lúcida de la empresa rural mo
derna requiere, en suma, una eficiente cobertura de los 
medios de comunicación»

Ea la actualidad, el hombre de campo dispone do 
diversos medios de comunicación cuyos costos, mantenimien
to y servido difieren sensiblemente enre sí»

t

Para comunicarse con radios que no excedan los 
70/30 Km, por ejemplo, el sistema do banda ciudadana» es;.- 
uno de los más eficientes»

Irabaja en canales fijos -responde a una frecuen
cia única- y su alcance depende, en buena medida, do varios 
factores, entre ellos, características del torrono donde 
opera, altura de la antena o instalación»la banda ciudada
na -que también os utllisada en los centros urbanos- está 
establecida en la frcouenoia de 27 megaciclos, por lo gene
ral do un aparato transmisor, un receptor, un sistema de 
antena y una fuente do alimentación continua (batería o pi
la y corriente alternada)»

En los últimos arios, se han comonsado a producir,

(93)"l>inámloa  Rural” «.Publicación Nro.5 -1968- pág»62»
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con bata 4x1to, gabinete# llamados "tranaoeptoree" da tasa
rlo reducido, provisto do un reoeptor y un transmisor que 
son utilisables tanto en eeorltorios y mesas de trabajo co
mo on automóviles, camiones o embarcaciones•Es deolr, la 
comunicación por banda ciudadana puedo establecerse, indis
tintamente entre puntos fijos o móviles»

Estos equipos, pueden funcionar con transistores 
o con válvulas»

En los oomercioo de radiotelefonía, se venden a 
razón de 8003 cada uno| por lo menos, hacen falta dos y 
las antenas de ellos, se expenden a 2003 cada una.Los co
rrespondientes torres, se instalan a razón de <01 el metro» 
Para distancias de 30 Km por ejemplo, se requieren torres 
do 20 metros de altura y el cable coaxil que une el gabi
nete con la parte irradiante de la antena, eo cotiza a 3,50$ 
el metro»

El costo total del equipo, inolueyndo por lo me
nos dos estaciones de transmisión y recepción, oscila en 
los 40001»A ellos se les deben sumar una cuota que se de
be abonar al Estado, por única ves, para obtener la licen
cia que permita operar oon el sistema»

El medio ideal para las comunicaciones a larga 
dietanoia es ol teléfono»

El costo del aparato, la colocación de la línea 
correspondiente y el mantenimiento suelen oonstituir esco
llos difícilmente salvables y oon frecuencia antieoonómi- 
oos»

Haoo algunos años, el Estado estableció el siste
ma do radio-teléfono, que peralte comunicaciones desde cual
quier lugar del país oon la Capital federal y la red tele
fónica del Estado»

Sin embargo, su eficacia inicial fue disminuida 
por el exceso do trófico que soportaban las estaciones ca-
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//booeras lo que determinó auohos inconvenientes «a la 
prestaoión dol oorvioio.

Cono laa autoridades ofioiales juagaron -oona 
acierto que debía bailarse una soluoión al problema y es
timulara e las cosunioadones en ol oaapo y la dudad* au- 
tortearon oon oaráoter precario* a los rudio-afldonados* 
ouya actividad se desarrollase on el ámbito agropecuario 
o do la niñería* a ostableoer oonunioaoiones referidas a 
esos rubros*

Conviene acotar que, salvo caeos oxcepoionales* 
los radioaficionados* que ahora ven entorpecidas sus oo— 
■unicaoiones per ol auge de este olotona* denominado ban
da agraria* que genera una importante oongostión en las 
frecuenoias de trabajo*

fara hallar una solución a este problema* las 
autoridades pertinentes deben realisar un análisis exhaus
tivo de la situación adjudicando para este servido de o- 
trao frecuencias no utilizadas en forma Intensiva y que 
podrían así* dedicarse al uso» exclusivo del sector agro
pecuario*

de debería intensificar el servido de radio-te- 
lófono con costos lnioialeo sás reducidos.

El preoio de loo aparatos utilizados en la dono- 
alnada banda agraria, fluotda entre 1*000 y 4*0009 y la 
Instalación de un radio-telófono, se estima en 3*0009 oon 
exclusión da los importee de las oomunlcadoneo.

Debe consignar-so que* todos estos equipos son 
oad totalmente producidos en el país* por cuanto sólo se 
importa el 10$ del material.

Una encuesta practicada a nivel de productores 
agropecuarios* radio-aficionados y fabricantes de equipos* 
revela que ol campo no está comunicado* no obstante* el 
consenso existente en cuanto a la neoeoldad de Intensifi
car en la mayor aedida posible sus conunlouciones*
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La eituaoión exlgo una particular atenoión»
En tal sentido» ol Estado* en razón de la la

po r tunela do la aotivldad» debe tratar a las oomunicaoio- 
nes agropecuarias de una manera realmente acordes oon eu 
importancia»

Ea posible quo una reglamentación estable cons
tituya ol punto do partida de un ordenamiento que aloan- 
oo a todoelos eeotoree vinculados oon la produooión» oo- 
merolalicaolÓn y apllcaolón de loe modernos medios do co- 
stunlcaolón»

Deben concentrarse en un organismo naolonal to
dos los eerviolos de toleoomunloaolones»Estatizaclón de 
loe medios de Información (94)»

Se debe garantizar la libertad de opinión y vo
lar porque a loe medios de oomunloaolón aoocdan todas las 
clases acólales»

El pueblo argentino» debo ser respetado on ou 
derecho de Informarse sin trabas ni oenauras»

Los medios de oomunloaolón deben sor vehíouloe 
do cultura»

Pero no debe admitirse que a travós de los me
dios do oomunloaolón se introduzcan modelos y oonoepolo- 
nes búsloae de los valores que haoeu al ser naolonal»

No deben loe medios de oomunloaolón» estar abier
tos a la ponderación de formas de vida» de Intereses o 
criterios que nada tienen que hacer con el quehacer nacio
nal»

Loo medios do oomunloaolón» tienen quo estar a- 
blertos a la divulgación de núestroo propios planes de de
sarrollo y do nuestra oleada y tecnología» para servir 
a la oultura naolonal y contribuir al progreso social y 
eoonómico»

(94)Platufonaa  Electoral do V»C»B» -1972- pág»27»
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TITULO IX.
MF0TQ3 DE IHFQIft-ACTfíW*

K1 desarrollo» ya sea agríoolo o ooasroial» oe 
un "etat d’eoprit", pero ese sotado do ánino» sólo puedo 
orearse por la persuasión o inforsaoión a travós do perió
dicos» revistas, radio» televisión» por ol contacto entro 
personas n otros sodios de información.

Sin medios para llegar al pueblo y eotitular ou 
voluntad para ol esfuerso» no oe puede conseguir ou apoyo*

¿a neta do todo desarrollo no os el aero oreoi- 
aiento» sino un crecimiento controludo» lo que supone coa-

*

bios cualitativos y cuantitativos en varios aspeotos do la 
vida naolonal»el social, el cultural y ol económico*

Be necesario para el desarrollo agrícolo de un 
país» la divulgación, investigación y capacitación del per— 
sonal para procurar los medios de información y divulgación 
como en el agricultor para poder captarlos*

La divulgación consiste en un servicio educati
vo y extraescolar además do extraoficial» destinado a for
mar e inducir a los-agricultores y sus familias a cjue a - 
dopten mejores prácticas do cultivo» de explotación» con
servación y comeroiallKación*

¿1 apapel %uo la divulgación debe desempeñar es 
ol de modificar el sistema agrícola tradicional de manera 
q,ue resulte aceptable y beneficioso para la oomunldad ru
ral*

o

El servicio de divulgación agrícola» tiene por
a 

objeto ayudar a la población*
Es necesario dar a conocer por los distintos me

dios de conuniouoión los resultados de la investigación. 
Además» hay ^uo capacitar a los agricultor-da y agentes de

• •

divulgación para captar los resultados do la investigaoión 
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y «star preparados para asiailar la divulgaoión da la ale
ma»

laa ooaunioaoiones son el "sistema nervioso" da* un país y al instrumento indispensable para la divulgación 
agríoola»

las oomunicaiones son también, un medio poderoso 
para movilizar la opinión públioa j oduoar a la poblaoión 
para ^ue pueda oontribuir como participante aotivo en los 
programas do desarrollo ooonómico y sooial»

Dentro de los sodios de inforsaoión, se encuen
tro la imprenta y el oine y los medios visuales, películas 
y tcleoonunioaoiones»

La telecomunicación consiste en cualquier trans
misión o reoepoión de signos, sedales, eeoritos, imágenes, 
sonidos o información do cualquier naturaleza por oablo, 
radio o sistemas oleotromagnótidos visuales de cualquier o- 
tra oíase (95).

Comprendo los sistemas telegráficos, telefónicos, 
teleimpresores o telen, transmisión de faosímil por cable 
y el empleo de máquinas oalouladorao para la transmisión 
automática»

El telégrafo es un servicio páblioo, en el cual 
se transmite el sistema morco por una oficina pública, se 
reciben en otra por operadores y son entregados a la dirco- 
oión indioada»

t

El tólex lo utilizan casi exclusivamente las em
presas ooaeroiales como la prensa»

El teléfono, es un sistema análogo»
El teleimpresor se utiliza para manipulación del 

tráfico telegráfioo»Un meneáis mecanografiado en el tecla- 
t 

do del transmisor, se reproduce automáticamente y también 
on forma simultánea sobre el pa peí on una máquina similar

(95)"Un Dundo do Proaéeaea»la Ciencia y la Tecnología al 
Servicio del Desarrollo»Publicación de la Conferencia 
do las Naciones Unidas sobre Cienoia y Iconología» 
Editorial Sudamericana» -1965- T»X»pág»2J5»
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situada on cualquier estación reoeptora dol aundo quo ss
1

deesa»
El facoímll telegráfico o por cable.se utilice 

cuando hace falta reproduoir en un punto distante una co
pia oxaota do un doouaento o un dibujo o asimisso una fo
tografía o un napa* que por au naturaleza no aa adaptan a 
la transmisión por teleimpresor»

l I.

Uno de loa campos del facsímil ea el do la trans-* •
misión do saneaJos en idiomas cuya eeoritura no sea la co
rrespondí ente a loa oaraoterca romanos»

<El término "facsímil" aplioado a la cartografía 
inoluyo la fo to toler.rrfín. que consisto en la transimisión 
do fotografías por telégrafos»

Las máquinas calculadoras pueden considerarse 
coso herramienta para ejecutar un trabajo que iaplioa la

I

elaboración de una información independientemente del ti- 
po o finalidad de la información»

«Estos sodios de comunicación* exigen como prime
ra medida* la planificación! el personal que la aplica* de
bo estar debidamente capacitado»

Entre los sodios de información se pueden citart 
la radiodifusión pública quo actúa por ondas hergianas.Es 
un medio de difusión pública rápido y barato.Donde no hay 
electricidad* se pueden usar a transistores»

Se utilizan en predicciones do tiempo* enseñan
za* interés agrícolo* asiotenoia médica* trabajos de sal
vamento* distracciones* difusión cultural y para estimular 
al pueblo elevando el nivel de laa artos y sosteniendo los 
valores soreles y espirituales»

La Televisión»es un sistema de radiodifusión de 
imágenes al servicio de la enseñanza, cultura distracción* 
oto» que permito saltar* a través do las barreras del anal-

■i

fabotisao para elevar ol nivel cultural* oientífioo y téc
nico del pueblo* por medio del desarrollo de la conoiencia

cable.se
hergianas.Es
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política* naolonal* sooial* sanitaria* raliglosa y profo-
I I

donal* permitiendo elevar loe niveles de vida del hombre 
de oampo y difundiendo un espíritu do cooperación en todas 
las esferas»

El empleo do unidades móviles do telecomunicacio
nes mediante equipos de radioteléfonos* son indispensables 
en las sonas rurales o Industriales»

Las haciendas-j poblados remotos* estén provistos 
do equipos transmisores* receptores do radio* para comuni
carse en caeos siniestros* enfermedad* y para requerir da
tos estadísticos y tóonioos (amenazas de plagas de langos
ta)* datos meteorológicos y acxvicios de policía y bomberos

iLa navegación aerea* usa las telecomunicaciones
O’ *para comunicarse con tierra»En ésta y en la navegación de 

mar* se utiliza el radar para ver objetos o transmitir men- 
í 

sajes»
éEn la actualidad* loa satélites de comunicaciones 

han añadido a las comunicaciones mundiales* toda una nue
va dimensión qué puede dejar anticuados muchas instalado- 
nes actuales»

*Entre los eatelites de comunicaoiones* el más e- 
volucionado es el Telatar» que ha hecho posible la maravi-, 
lia do la televisión* do acontecimientos a cualquier pun
to de la tierra* en el mismo momento que so producen»

Son artefaotos estacionarios* sincronizados oon 
el movimiento do rotación do nuestro planeta»

En cualquier caso* toda planificación tendré que 
sor en lo posible* compatible con todos los adelantos de 
la denota y do la teonología en el oampo do las comunica
ciones»

Hay en las alturas* un sistema de satélites que 
recorren velozmente órbitas situadas a miles de millas* so
bre la superficie do la tierra y que no sólo exploran el 
espacio quo la circundan o informan aoerca de él* sino quo 
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drven oon toda seguridad para transmitir noníaJes a tro- 
vía do nares y continentes.

Eatoa satélites superan ol tiempo y las di stanoiaa.
Boj dos tipos ds satélites, aotivoe y pasivos*

los naoivoa. so emplean solamente como reooptoreo 
dé ondas) las sedales omitidas por una estaoión terrestre “ 
inciden el satélite y son reflejadas bada una estación te
rrestre»

Careoen de Ínterin para las transmisiones do te
levisión ya que la sedal emitida o reflejada es muy débil.

Loa satélites activos» son estacionen retrans
misoras ya que amplían las sedales útiles antes de enviar
las a tierra.Seoiben sedales telefónicas y similares do un 
solo oanal para la comunicación entre estaciones terrestres 
situadas a varios miles de millas do distancia«Puede hacer 
ol serviolo dé seis mil oanales telefónicos»

La energía necesaria se obtiene de la radiación 
del sol y se convierto en electricidad por medio de bate
rías solaros»

Estas cosunicacioneo por satélites, no sustitui
rán a los medios clásicos, sino que se utilizarán para com
plementarlo .Existe una tendencia a usarlos sólo para telé
fonos»

Estas oomunioaoionet! por satélite, serán útiles 
solamente en la medida en que las rodee de comunicaciones 
existentes, ol sistema económico-social, y la administra
ción de la enseñanza son capaces de distribuir y utilizar 
racionalmente loe benefiéios que proporcionan.

lujo los auspicios do la Unión Internacional de 
lelecomunioadones, se desarrolló un plan para una red de 
oomunicacionee en Uiepano-Amérioa»

■También son conocidos los servidos do informa
ción meteorológica proporcionados pdr satélites que propor
cionan prediooiones para la agricultura»
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Iodos éstos* son medios de información y comu
nicación que colaboran oon el desarrollo agríoolo del pa
ís* ouyo uso ausentará solamente a medida que so aoelere

a

el desarrollo a social y eoonómioo del país*

TITULO IIT*

IBCOtTlVAB KL EMPLEO COi?BF.QTO VB LA TBOMOLOOlA MQOEWU.

El principio general es que los conocimientos 
tecnológicos no llegan en nuestro país a quien debe usar- 

f

loo.Loa conocimientos han de acercarse al productor se
gún ñus condiciones de trabajo* de modo tal que sean ope- 
rativos on su realidad actual* técnica, económica y so
cial*

Este debe sor el objetivo de quienes investigan 
y transfieren* y por ello* se duré especial importancia a 
las iniciativas que provean una activa partioipaoión de pro
ductores y téonicos y que contemplen una relación entre in-

ívestigaoión y aplicación en nuestro país*Debe ser destina
ba la investigación de lujo o que refleje necesidades no

i

• nacionales.Las estadísticas y estimaciones de cosecha, de
ben ser hechas por técnicos a rgentinos al servicio de la

1 1

patria y no de intereses extranjeros (96).
Hay que emplear sistemas ¿giles para facilitar 

una eticas; acción del gobierno*
La tecnología debe ser aplicada teniendo en cuen

ta que ella está al servicio del hombro y que debe cer u-
■> j ;til!zuda en aras de su bienestar y liberación económica*

i

social y política*
Hay que estimular el estudio tecnológico de núes-

{

-tros téonioos para que cus investigaciones so apliquen en 
nuestro país*

América Latina* importa actualmente una tecnolo-
(9&)í¡easaje del Pootor C&npora en el Congreso pronunciado 

el 25 do hayo de 1973»publicado en "La £azón*»póg 6 y 
es»



//¿i& cuyo oosto «a ti o o roano a loa 700 aillones da dóla- 
roa f nía dol 9OJí da loa reourooo técnicos quo aa utili-

4 

san aa al continente* provienen dal exterior.
I 4

Nuestro país* que apenas invierta aa la investi- 
gaolÓn* la altad da lo quo gasta por aflo ea adquirir mar» 
oas* patentes j licencias* ao ha caloulado Jamás aa cifras 
lo que exporta on el mismo lapso ea Inteligencia* oapaol- 
dad produotiva formada oon ingentes esfuerzos y por la que 
ao obtiene retribución alguna»Tampooo se lia caloulado ol 
valor do las-exportaciones da datos y resultados oieatífl- 
ooa obtenidos a un altísimo cooto* lo que no han resulta' 
do al país por su escaso o nulo aprovechamiento loool y 
quo benefician al exterior que* con información gratuita* 
elaboran nuevas metodologías y técnicas que debemos luegp 
importar a elevados precios»

Esto nos demuestra la necesidad ds aorecontar 
nuestra inversión au la investigación y proteger a núes» 
tros tóenioos para que su labor intelectual sea aplioada 
para beneficio de nueatro desarrollo eoonóaico.La investi
gación* debo estar orientada a la solución de problemas 
concretos»

Las Investigaciones tecnológicas de caráotor a- 
gropeouario* lncreaentadas considerqblesente a partir de 
la creación del XNTA, constituyen hoy un oreoido y valio
so patríaoslo do conocimientos y prácticas ampliamente a- 
probadas * quo han comenzado a elevar el nivel teonológi-

«

co de la aotividad agraria»
Hay quo Insistir en la teonlficación del agro 

en beneficio de un mayor Ingreso y conseouentement nivel 
de vida do la fanilla campesina»

Henos sido protagonistas en los últimos años de 
las transformaciones en las técnicas de cultivo y cosecha 
mediante la iweustituclón dol hombro por la maquinaria.Po
demos proveer para los próximos anos* los cambios que ha
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de provocar la industria quinina en la tóenlos agrícola 
y uno de máquinas, oirounstonoia que ampliará ada míe al 
oaapo da ostaa aotividad industríatela oomplementación da 
la quinina oon la mecánica, a «latida por nuevos desaubrl- 
míentoa biológicos y unida a la nooealdad da producir oda 
y a bajo coato, determinará aln duda grandes transformacio
nes en nuohoo rubros que conponen nuestra riquesa agrope
cuaria»

Pura dar una idea de las proyecciones de la me- 
oanlsaclón agrícola, cube senolanar algunos ejenplooila 
extraordinaria difusión de herbicidas al término de la di-

• • ■
i-»' *■

tima conflagración mundial, la incipiente aplicación de 
fertilizantes en la región pampeana, la diverslfloaoión do 
maquinaria para determinadas regiones y tipos de cultivo, 
las necesarias transformasiones que se han de operar en 
tócnicus de cultivo y cosecha a granel»

Debe ser destacada la necesidad de adecuar la
1 

fabricación de máquinas a condiciones locales como en el 
oaso del algodón que, únicamente podría ser resuelto por 
la industria nacional»

Se impone una adecuada orientación del Estado» 
Una adeauada política crediticia o impositiva 

de liberación do recargos a la importación para determi
nadas máquinas y materias primas»

Debo eotlmulaiaa el desarrollo do nuestras ln- 
dustrias que proporcionan bienes de capital al oampo, oon 
el objeto temblón de fomentar el desarrollo de la tecno
logía local y la obtención de divisas por vía de la oxpor-

*taclón de productos manufacturados»La industria, debe per
feccionar sus líneas do produooión y mgy fundamentalmen
te, reducir los costos a niveles internaotonales»

Pura que el sector agrario eleve el nivel de e- 
floioncia de su producción y abarato sus oostos a nivel 
competitivo en el plan* internacional, resulta Indisponen-
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//blo <uo la inducirla la propoexcione aliuinao 7 atros 
alósenlos do alta calidad 7 a Juicios >anonablos*Ea dooir 
que» la política agraria daba integraran 00a la política 
industrial*

Ea loo países desarrollados* industria 7 agro 
so ooMplementen 7 contribuyen reciprocasente al anituo pro
greso 7 a la elevación del nivel da vida de la comunidad*

Deben encararse loa problesao do la tecnología 
agropecuaria frente a una creciente dependencia* la adap
tación* creación 7 avia1loción do nueva» técnicas deberán 
colooarse ea el primor plano do una política do dosorro- 
11o,

1a experiencia tecnológica acuoulada en todo el 
cundo* debo ponerse al alcance de loo agentes interesadas* 
traasforaóndose en úna de las funciones da acción sis ur
gentes 7 prioritarias en.una Dación independiente*

So necesario analisar con criterio nacional ol 
trófico tecnológico* pues suchas voces disfraza un fi- 
nanoiaaiento a costa de los países en desarrollo* del for
midable avanoe tecnológico de los países desarrollados*

Por olio* es necesario coso primera cedida* os- 
tiaular el empleo do tecnología naolonal 7 en caso de ser 
neoosaria su imputación* «¡.uo responda a las necesidades 
o idiosinoraoia 7 características de nuestro país*

Sebeaos incorporar a nuestras prácticas agríco
las* los adelantos introducidos por la física 7 así pro
veer sediente satélites la producción aproximada ds cose
dlas ds determinadas regiones*

En los países oúa adelantados* en Europa 7 Esta
dos Unidos* la diaalnuoión do la proporción do la mano do 
obra ocupada en las actividades rurales* coincidió oon la 
revoluoión tecnológica* en el oaspo«En nuestra sena pam
peana* no ocurxió esto* sino la disminución do la propor
ción do nano do obra ocupada* os anterior al empleo de la
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tecnología»Por ello» ’ so resuelve el problema aotual» en 
haoer volver parte da la poblaoión rurbaha al oampo» sino 
en orear las oondloioncs necesarias para teonlficar y ae» 
oanlsar lau tareas rurales (97)»

o

La Clonóla y la Iconología moderna» deben estar 
al servicio del agrioultor» para gue pueda y soté prepara» 
do para tomar deotalonea en ol momento oportuno»

Para ello» cuenta oon los modernos métodos do 
divulgación <tue» los prácticos» técnicos y especialistas 
deben haoer llegar al hombre de Campo»

La radio» la teloviolón» las publicaciones o. in
formación oral» constituyen sodios ofioaces para ello»

El agricultor debe estar preparado para defender 
sus cultivos» del granizo» para luchar contra las heladas» 
conocer las prácticas para el control do las malezas»

4

La lecnifloaclón rural es indudablemente el óni-
♦

co modo de obtener un aumento de productividad por unidad 
da explotación» tecnlflcaolón» por mejoreo2 semillas» por 
mecanización» tecnlfloación con mejores prácticas de cul
tivos» mejores normas en las luchas contra las neformeda» 
des» plagas»Las pérdidas guo se produoen en la Argentina 
por esos conceptos son enormes»

La indolencia gue existe en grandes sectores de 
nuestra producción» por plagas o enfermedades» es Increí
ble.

Lata es un arma fundamental en toda política a» 
conómica desarrolllsta (93).

(97) alX>0 y£hAgg»*t¿a Eoonoaía Argentina*«fondo de Cultura 
Económica «1971-huesos Aires» pág»209»

(98) LObOLFQ filCAi'PO CAUiEaA. "fiases y Perspectivas del De
recho Agrario Argentino*«editado por el Centro de es» 
tudios agrarios«La Plata «1967* p£&»159»
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TtTULO IV.
PRFFaSA CWTPA EL QtiAHTZQ*

las pérdidas que anualmente provooa el granizo
, ■'

en sonsa de nuestro país, puedo medirse por oientos do mi
llonee de pesos, oreando eltusoiones que on mis do una o- 
portuddad ponen al productor ni borde de la quiebra.

La lucha contra ol flagelo natural -oon forma de 
meteoro- os una preocupación no sólo de nuestro país, sino 
de los productores do todo el mundo.Claro, que, en otros 
palees, esa luoha ouenta oon elementos, deoisiones oficia
les ¡f un buen Solumen de recursos monetarios que permiten 
una conatanto investigación a la ves que una luoha aotual 
oon loo dispositivos que hasta el momento, la oleada y la 
investigación puso en manos del productor.

En 1969, Mendosa fue sedo de las jornadas den-
otíficas de Lucha Antigranizo, una inquietud oficial de su

ma importunóla, ya que las mismas permitieron conocer por 
boca do loo propios oiontíficos, todos los adelantos que 
se produjeron en el mundo, en lo que hace a encarar la lu
cha ontigranizo.Hasta el momento actual, ningún sistema 
reviste ribeteo de definitiva, pero el avance científico 
está llevando más perspectivas al productor para denotar 
el fatal meteoro*

Los métodos de lucha siguen siendo la protección 
de los cultivos con tejidos especiales o la destruodón 
de laa nubes portadoras de granizo a través de oohetes lan
zados desde tierra o desde aviones.Ambos sistemas s on mo
tivo de estudios en nuestro país, aunque la falta do recur
so e os el principal oponente al esfuerzo do nuestros cien
tíficos*

En Italia, se utilizan para la luoha antigrani
zo dos sistemastuno, oon redes de tejidos plástioos do clo
ruro o polivinil que impiden que el granizo toque la plan-



//%* J es usado en oultivos dolioadoo, frutales, viñados, 
oitrus y floricultura.

El otro siotuma oonsista en loa ochotes explosi
vos que alounxan una altura aproximada a loa 2,000 ata,, 
explotando dentro da la nube granicera y dando lugar así, 
al prooeao físioo de la cavitación os dooir, la rotura dé 
la piedra ya formada.

Boto se aplica en el Valle del EÍo f<5, de plan
taciones oítrioas o en Puglia, donde ce produce la uva do 
neea,

Por eu parte, en la Unión Soviótíos, ee aplican 
en la práctica, loe métodos que fueran experimentados en 
materia de defensa antigranizo, cubriendo una auperfioie 
de 2,000,000 ha,Lo más importante en la actualidad, en es-

r

ta luoha, consiste en que se puede determinar con bastan
te exaotitud la peligrosidad de las nubes oon la ayuda del 
radar estando en condiciones de haoer pronósticos exactos 
oon referencia al granizo.Asimismo se ha determinado con 
exactitud la física de las nubes antes y después de la no
ción quo se lleva contara ellas, lo que ha permitido la in
tensificación de las investigaciones teóricas, naturales 
y de laboratorios (99),

En Estados Unidos, los estudios han Sido dirigí- 
dos principalmente a descubrir el meconismo del prooeao de 
crecimiento y la dinámica dentro de laa tormentas de gra
nizo. Es deoir quo, en todos los oasos, la única soluoión 
es prevenir, ya sea destruyendo las nubes graniceraa por 
medio de cohetes o oon la protección de los cultivos con 
tejidos resistentes.

En nuestro país, la investigación sobro el pro
blema dato do hace varios años, y la experimentación ha 
marcado algunos adelantos, pero lamentablemente, la fal
ta de recursos haoe que osos resultados adn no sean todo

(99)"El oampo en Marcha*•Publioación Nro.67 Mayo de 1973 
pág.57
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jo inportante que la protoooión do booms pro dúo toras re-
j

quiore»
En 1957» el Instituto do física do la Atmósfera» 

de la facultad de Ingeniería de Dueños Aires» realizó li
na aotividad fradífera do la quo puedo nenoionarse*
a) Puesta a punto do loe aedios tóonioos para la lucha an- 
tigrsniso on McndoBa.Se uoó lAg oon generadores do tierra 
en base a ourbón impregnado» siguiendo los métodos franos
ees aln en uso en la actualidad»
b) de elaboró una teoría sobre la supresión del granizo 
quo aún hoy es considerada la náe válida por el oientífioo

9.

H.K.Weinkaann»
o) Se demostró experlacntalaente» por primera ves» la po
sibilidad de producir muchos glciógenos oon rendimiento 
similar al do lAg.No cabe duda de que este resultado fue 
debidanente apreolado por los oientífioos soviéticos que 
poco después porfeooionaron la técnica del uso del 12 J?b 
oon cohetea portadores»
d) Se efectuó una Motiva caapaBa antigranizo en Mendoza 
y se realizaron iaportuntes investigaciones sobre física 
dil hecho»

A la luz do los avances expex'iaentadoe en otros 
países» ee evidente quo» en ol nuestro» falta la decisión 
de las autoridades de encarar el problema en su real mag
nitud»

Es decir» posibilitar los elementos que son ne
cesarios para intensificar los estudios -ya que técnicos 
capacitados los hay- y proveer aedios eoonómloos para que 
la parto experimental comience a tener visos de realidad» 
Sólo así» el problema del granizo que hace perder alies de 
millones de peson» podrá ser superado»

£n > i la provincia de Mendoza» como primer paso 
de un Plan de luoha Antigraniso» se colooó una antena-ra
dar encargada do detectar nubes convectivas»

McndoBa.Se
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Eata provínola ha sufrido en loo dltiaos meses 
ds 1974» una pérdida ostinada en 500 Billones de pesos» ex
clusivamente sobre los viüodos» satinándose en áún náe ol 
nonto de las pérdidas para el ano 1975»

Coso paso preventivo» de luoha contra el grani- 
20» se ha instalado en esta provínola» reoientoaento» una 
torro de JO natíos de altura» cedida por I»P»f» ea la sona 
del Aeródromo Provincial do El Challao (100)•

Esto sistema» ha sido probado demostrando su o- 
feotividad sobre un pedestal do tierra Junto con ol radar

• Jf»?»s.-13» cedido a préstamo por el Centro Eaolonal de la
Investigación atmosférica do los E»E»U»U»»

Consiste en difundir por traca "sembrar*» ene el 
volumen auparfrío de las grandes nuces convectivas» un re
activo -ioduro de plomo— resultante do una aesola pirotéc
nica»

Las nolúculus do yoduro de plomo» se comportan 
o amo nádeos glaciógenos )(formadas de hielo) artificiales 
que compiten con los o®dios naturales frente al agua líqui
da oontcnida en la nube»

Como oolofén se obtiene que» cualquiera do ellos» 
puede oreoer hasta convertirse en grandes piedras de gra
nizo» quedando por lo tanto con un reducido tañado que los 
haoe Inofensivos e inclusive licuables en su caída»

Para que este prooeao sea efectivo» es neoeourio 
que el agente glaoiógeno sea liberado en el lugar adeoua- 
do» on el momento prcoiuo y en oantidad suficiente.La for
ma prevista de realisar el "sombrado” ea a través de cohe
tes especiales» cuyo desarrollo se ha iniciado en el Ins
tituto de Investigaciones Aoronáuticas y Espaciales»

La sona adecuada» el momento y la oantidad do yo
duro de plomo a sembrar» se basan on las caraoterístioas 
de las grandes nubes conveotivas que son observadas en la

(100)”Campo Boderno y Ohacra”»Fublioaoién de junio de 1975 
púg»36»
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pantalla dal radar* rooienteaento instalado*
Su información daba car procesada en tiempo muy 

bravo para podor lograr la eficuoia nooesaria en la aooión* 
la iaplementaoión do la conotruóoión do esto ra

dar* como parte de una Flan Racional* permitirá llegar 
a realicar esta primera experiencia on nuestro país) do cu
yos resultados a lo largo de la duración del programa* de
penderá que se pueda forma Usar primero y luego ampliar 
la lucha antigranizo*

Be estima que el costo dol programa durante cin
co artoo* oscila en 60 Billones de pesos,múo dol 10% de u- 
na sola pérdida anual*

la efectividad promedio* en el país do avanzada 
de este método* ha alcanzado a un QOfk y se espera para 
nuestro paÍ3* un 50% a loa largo de una primera etapa de 
cuatro o cinco campañas de defensa*

lo que signifloa que la ganancia* según los da
tos hasta el presente* llegaría a 400 sillones de pesos 
por ano* si ae defendiera toda la zona afectada*

Por otra parto* se calcula que* cuando el progre
sa, funcione a todo régimen» el costo del mismo* será só
lo del 10-15% del total de pérdidas de la zona quo se pro
tege*

Un trabajo de este tipo* exige un esfuerzo man
comunado*

EL programa está comandado por la Comisión Nacio
nal de Investigaoiones Espacíales* dependiente de la fuer
an Aérea* participando en distintas tarcas y proyectos* 
numerosas entidades oficiales y privadas* entre las oualesS

4 ' '

merecen mencionarseiInstituto de Investigaciones Aeronáu
ticas y espaciales* S*M*N** facultad de Cienoias Químicas* 
de Córdoba* facultad do Ingeniería en Electrónica y Elec-

»

trinidad do Mendosa*
Be proveo además* la actuación de la Comisión
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,Racional da Estadística OeoheliofÍBica dal Instituto de 
Matemática» Astronomía y Píelos do la Universidad Racional 
De Córdoba y do la Universidad Raolonal del Sur*

TITULO V.
LUCHA CONTRA LA3 HELADAS»

Las heladas y la forma do oosbatirlae» en núes- 
tro país* ha sido* es y será tosa de lnoesanto disouslón

. 1

on cuanto a los métodos a utilizar y su relación de cos
tos con efectividad*!! s indudable que el producto» sea 
oual fuero su nivel de producción» debe tomar de frente 
este problema que» de no producirse» regularmente» toma 
de sorpimsa a muchos oon el resultado de pérdidas consi-

V

derables*De por oí» el productor toma los diferentes mé
todos de oombate a eu alcance ya sea» por invitación o su
gerencia» sin analizar previamente en base a lo que econó
micamente le puede dar bu explotación» la conveniencia de 
asegurarla del riesgo de heladas» con uno u otro método
(101).

Pero el agricultor» al combatir esa adversidad» 
debo pensar entre otras ooosa, la zona sn que está ubica- 
do el predio» el tipo de heladas que a través de los años 
so hayan producido allí con mayor frecuencia» para adoptar 
un método eficiente»

Sebe conocer también el porqué de estos sisteman» 
para qué se utilizan» es deoir» no adoptar una actitud pa
siva»

Los agricultores deben conocer en qué consiste 
onda método)
A) Cubiertas! ol método do oabrir loo cultlvooj os el más 
simple y ooadn en explicaciones que» como las hortícolas 
(101)"Campo Moderno y Chaoia".Mayo do 1973» pég*93
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por ejemplo* adalten «ato. tipo do protección quo no oo 
practica para sontos frutales*

Hay un antecedente por ejemplo on Italia* donde 
loo oitrus especialmente oo oubron durante ol Invierno oon 
envolturas do paja*

El material usado oon sote fin es muy variadoi 
paja* ramas,oartonos alquitronados* pelíoulao do material 
plástico* oto.Se busoa así* proteger al cultivo mediante 
material quo no deje pasar la onda larga que omite la tie
rra (en forma do calor) y evitar así ol excesivo enfria
miento dol suelo*

Las cubiertas deben sacarse durante el día O 
simplemente* inclinarlas para que no perjudiquen la toma 
do radiación solar direota necesaria para la vida del ve
getal. Cate sistema* puede alcansar una efectividad do pro
tección de .10 a 20*

1

B) Enturbamiento del alrei con los variados sistemas para 
enturbiar el aire* eo pretende formar una,capa o cubierta 
permanente sobre la reglón a proteger quo impida* ea lo 
posible* la pérdida de calor del suelo y de las plantas du- 
ranto las horas do la ñocha.

El suelo, durante la noche emite radiación do 
, onda larga quo varía entre 5 y 50 mioroñes.La máxima in

tensidad do olla se da entre los 6 y 12 alerones*
Por otro lado* la atmósfera quo nos rodea tiene 

la importante cualidad de tomar esta radiación y remachar
la a la tierra* exaepto laa ondas quo tengan justamente 
entre 8 y 12 alerones* para las ouales* la atmósfera se 
transfonea en transparente*El onturbeaiento efectivo del 
aire consisto en *tapar* esta ventana interponiendo entre 
el suelo y el espacio* una cubierta que absorbe esas ondas 
de 8 a 12 alerones (que la tierra da en mayor cantidad) y 
remacharlas nuevamente*

Coa este método* debe teneres muy en cuenta el
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terrono.Debldo al «soaso poso quo poseso laa partículas 
enturbiantes, sft «o prodúoo cualquier aoviolento dol aire 
originado por ejespío, en las irregularidades dol terre
no, puede aor desplazada la oapa protectora dol lugar quo 
ao pretendo cubrir.

£s por doto quo, este adtodo con evidentes limi
taciones, oo aplicable «¿lo a regiones llanas, depresiones 
oerradas (fondos ds valles) eto.Por ditimo, el condiolona- 
siento de loa resultados está dado por el tipo de bolada

l

qu« querraaos combatir»
No podemos esperar así, de este aótodo, una pro

toco i¿n mayor do 20, lo que nos indica que, para evitar 
dados por heladas do temperaturas inferiores a -40, este

> 

sistema no es útil, salvo que se lo complete con aporte 
de calor artificial.
0) Otro a&todo usado es el de ventilación artifiolal/lh 
esencia, consiste en aproveohar ol calor natural que po
see el aire que se encuentra en altura (el de superficie 
se enfría por «star en contaoto con la tierra, que perdió 
su oalor) para calentar loa "estratos inferiores"»

£1 resultado eo consigue proyectando un chorro 
de aire de bastante potencia, desde una altura convenien
te sobre el cultivo, ©orno para comunicar y mezolar los dos 
estratos de diferente temperatura»Pero este método, tan 
sencillo a simple vista, necesita ciertas condiciones do 
aplicación, ya sea en lo referente al impulso que debe lle
var el aire y además el ángulo , ea que debe incidir dioha 
"ráfaga*«Para provocar la introducción do aire arla callen
te, se deben valer de ventiladores verticales, que se en
cuentran a 7-13 metros da altura y giran a 15 revoluciones 
por minuto, que puedan ser accionados con el motor dol trac
tor»

Para provooar la trubilenoia se utilizan venti
ladores horizontales (forman con la euperfioie del suelo
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un ángulo de 10° * 20°) que giran además coso un ventila
dor oondn conánguloe de 90®, 1800 y hasta 3600*

1

Puedo Hogar a girar loa 3600 en 4 a 3 Minutos 
y sus paletas lo ha o en a razón do 800 i ñuto. Se puede
lograr así, un aumento aproximado do 3°0.

Combinando oste método oon otro quo proporcione
a ■*calor direoto ae obtendrá un mayor beneficio.do pueden de

jarse paear por alto loo prooesos de oalentaálento direo
to dol aire por sodio do calefaotoreo, oon sue diferentes 
Modelos y tipoa do combustibies utilizados.

Su fundamento es alapíoicalentar el aire por oon-
• * • Iduooión, ooiso lo hace una "estufa".La prcteoclón proporcio

nada asi puede llegar hasta los 4®0*És mucho taáo convenien
te en oaso de adoptar cate sietena, utilizar muchos cale
factor os no stuy poderosos, antee quo pocos pero ouy pode
rosos.

En el perinétro de la plantación se coloca un 
calefactor por planta, mientras que en el «tedio oo colooan 
uno por cada dos plantas*

Sin duda y a pesar de controversias, dentro de 
la protección contra heladas, controversias de índole eoo- 
nóaicuo, y no por la eficiencia del método.
P) Rje/to por aooeroión direoto sobre la sona y «tetros a 
proteger se ha revelado coate el eás eficiente hasta hoy* 

tanto en heladas tempranas, como en tardías, se 
puede luchar con éxito contra temperaturas de hasta -7®C* 

El agua, al congelarse proporciona oalor*Esto, 
aparentemente paradójico, no lo es*

El agua, cuando se congela (forma cristales de 
hielo) entrega color (80 calorías por gramo), de la stisaa 
soñera que el hielo para derretirse (o sea el canino in
verso) lo requiere*

X esta gran cantidad de oalor es quien asegura 
la prcteooión contra los efectos do las heladas*
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Un bucn regador •• ol que puedo darnos una com
pleta regulación de la oantidad do agua*

Una irregularidad debe ser nínisa y do allí* las 
Oxigenólas do una buenaplanlfioación para poder oontribuir 
al perfecto alcance dentro do laa oondloioues aíulaas (ve-

*

looidad del viento de Q a 0*9 metros por segundo y pre
sión do riego do 4 otra.)* poro que nunca debe llegar a

e 

debajo de diohas condiciones*
£1 noviolento operativo dol aspersor* es nuy lm-

aportante y está determinado por el golpe uniforme do la 
rotación o giro«La aleta o palanca debo tenor una frecuen
cia tan exacta que de eso dependerá que el oultivo sea ou-

Ibierto en toda su extensión*
Por otra parte* ol aspersor debe funcionar con 

una seguridad dé trabajo prevista haota 10° bajo 0*
El tiempo de recorrido para ol aspersor* para

oun círculo couplets* es aproximadamente de un minuto* pro
duciendo un movimiento del golpe de las aletas de 160 a 
240 í/uinuto, on un radio de 15 metros* resulta un avance 
de 40 a 60 oa por golpe do aleta*

Según aarcas de eqdipos, se pueda llegar a alcan- 
sar sin dificultades hasta 15’ oon tobera do 4*5 oa y pre
sión de 4 ata*

Debido a la erogación que puede significar un o-
)quipo de esta naturólexa eo necesario reiterar que la pro

tección contra las heladas no puede ser producto de impro
visaciones*

Una acertada planificación* tendrá como consecuen
cia un exitoso resultado* y para que todo sea a&a confia
ble* el producto deberá adoptar medidas» de previsión* con
trol* eto* que son importantes para la eficaoia del equi
po para aloanxar una rápida anortización de sus inversio
nes*

a) Se recomienda ponor en naroha el equipo de
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riego taranto la temporada de previsión contra laa heladas
p

para que el funcionamiento pueda verificarse que todas 
laa partee operan nonaalmento cuando eo requieren apliou*» 
lo decididamente» >

b) Una ves terminada la protecolón bajo fuertes 
heladas* se debe haoer drenar las tuberías, para quo no 
so foraen luego ea ou interior, congelaciones quo provo
quen deterioro do las mismas»

El equipo do riego por aspersión, es como un "Xa— 
tafuegoa”»No se debe llegar a la desesperación para usar-

f

lo ouando es una emergencla*Siempre so lo debo controlar 
para quo está listo siempre para prestar sus oervloioo.

Estos son algunos métodos que pueden sor utili
zados pora combatir las heladas»

Evidentemente, ol método de "riego por aspersión" 
es costoso pero muy positivo»

Según cálculos realisados ea el campo, so pueden 
sacar comparaciones importantes(intentando proteger las 
heladas oon estufas, oon 200 de éstas por Ha, y cada una 
produoiendo 8000 oal/hora, con una curva do 3ü# de eficien
cia, suministran 45 calorías por metro cuadrado.

Con un equipo calefactor transportable para un • 
millón de calorías y J0$ de efloiencia, el rendimiento os 
también de 45 calorías por metro cuadrado»

Con un ventilador de 12HP que suministra una co
rriente de aire do 2»000/hora y 5*C de diferencia da tem
peratura (100,i do eficiencia) la resultante eo de JO calo
rías por metro cuadrado»

Si tenemos en cuenta los precios del combusti
ble, mantenimiento, etc», los resultados económicos son 
los siguientesi
En una hora, un millón do calorías para 1 Ha ouestat 
-Por calor directo de calefactores $50 
-Por aire caliente (ventilación) .>30
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-Por riego por aspersión <9,5
Ea deoir que, ol equipo do riego oo ol mis 000- 

nóaioo adonis do considerar que oo adapta también para i— 
rrigaoión, fertilisaoión o ol aporto de plaguicidas»

Seguraaonto, ouesta convencer al produotor»El es- 
fuorso para la instalación parcos grande y oostoso.Pero 
sin dada* ante loo heohos y exporionoias realisadas no se 
puede negar ente aporte do la tiorrología moderna al que
hacer agropecuario»

TITOI0 VI.
COWTBOL PE BWEZAS »

la región semiárida pampeaba ha sido invadida en 
loa últimos ados $or especies de lanosas que afectan enor
memente la real productividad da los campos destinados a 
la agricultura y ganadería»En esta regido* no so ha reali
sado hasta el presante ningán estudio tendiente al conoci
miento integral del problema de las ualesas y su control» 

Atendiendo a la clásica división de las mulozae 
en anuales y perennes* so observa en la sona que el control

I »

de las primerao*ei bien ain lejos de ser perfuoto* se rea- 
lisa con cierto grado de eficiencia en la mayoría do loe 
oanos* en cuanto a las segundas* si bien los productores

k

han encarado* exigidos por las neoesidades eu control* 
ésto ha oido realisado sobre bases solamente reapírioas y 
sin resultados dignos do mención.

Ello ha sido ooncecucncia del grun potencial bió- 
t

tioo quo presentan este tipo de maleza», el que les permi
te persistir en el terreno adn bajo condiciones adversas 
transitorias, desarrollándose on forma explosiva ouando

f

dichas oondioiones se hacen ais favorables»Entre las Bole
cas perennes mis importantes 00 destacan un grupo de ellas



quo presentan la particularidad de poseer raíoes genífo-
1 *

tas» ee deoir» raíoes capaces de elevar yemas osulinaree.
e

De laa mismas se destaoan por su importancia 0000 salseas
1

en cultivos» tanto anuales coao perennes y paoturas natw> 
rules» las eiguientesi
•Hevientu caballo* (Solanua olegnifolium—Cavunolloe)» 
"Camambú" (2hysalís mendooina, Philippi)»

* *

"Seoatiena o matatrigo" (Uncoharía Grelieesi» A.Orayo)»
¡

"botón de oro" o "tapazaire" (Qaillardiu megapotúmica» Spreng) 
Existen otras malezas que poseen sistemas do mul

tiplicación vegetativa» por medio de rizones» tul eo el ca- 
so del "olivillo"» "yuyo sapo*» "tupe o ajo nacho" entre

• I

las principales.Con el objeto de desarrollar métodos de
I •

control en una primera etapa» se han realizado ensayos de
«

eficiencia de ciertos herbioidaa ea dosis variables»
a - -

Los trabajos sobre control do malezas perennes
I *

oon tratamientos químicos» son vastos en todo el mundo.
í l '

Existe relativamente poca experiencia en el con- 
trol del "revienta caballo" y loe prinoipalee datos provie
nen de la bibliografía araucana»

balasubramamlan y Sakharum-Üao informan que el
1

"revienta caballo* fu® introducido en la India desde Eh'.UU. 
Entre loe tratamientos de control químico por ellos reali
zados» destacan coao más eficiente el uso de 2»4 0 ootio sal 
de sodio a dosis de 1-2 Kg/ha» con porcentajes de control 
de j8-80jé en loo primeros ocho semanas y 8-56^ en las diez 
semanas»

tratamientos usando 2»4»9 ®» no fueron efcotivos 
en prevenir el rebrote»Aplicaciones al suelo de 2,4-D,cal 
de sodio a dosis 3-5 K^ba y bimazina a 8 ¡Lg/üat no impi
dieron la regeneración do la planta a partir de laa yemas 

ludioales»
Los autores sugieren el uso de siembras do dis

tintas variedades de sorgo oomo cultivos coapetitivos» oo-
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//»o asiaisao* combinaciones <1« cultivos de ooreales y 
2t4 K (sal de sodio).

Covas hace una descripción detallada de la os- 
pools aconsejando «¿todos do control basados en balanzas 
y cultivos competitivos.

Hace roíoronda a la indicada dol 2*4 D ooao 
¿ter butílico en prevenir rebrotes do raía»

Cello Costo cobtiene pooos resultados oon apli
caciones de 2(4 D y 2(4*5(?( «enoionando la relativa efi- 
oaoia do labores frecuentes de verano en el control) es
tas laboresv llevarían al agotamiento de los órganos sub
terráneos do la «alosa.

Ensayos realizados en Australia* informan do los 
sobresalientes resultados dol uso del herbicida Peohoraa 
en el control del,"revienta caballo* y de otras «alosas 
do raíces profundas.

Earzocca menciona el uso de pulverizaciones so
bro la base de 2*4»$»3 y 2*4 J)* espeeilamente ea forma de 
ásteres isopropílicos* solos o en mezclas.So refiere taa- 
bión al uso del HOPA como sal do sodio»

Sedeman destaca a i'echoraia oomo herbicida promi
sorio en el control do enlosas perennes de ruis profunda* 
on particular en el caso del "revienta oaballo"*

Viese obtiene un control de hasta el 95# oon do
sis que llegan hasta los 3 Kg/Ha de PeohoruD*

la aspeóle Solanua Eleagnifoliua* Cavanieles* es
I

una maleza perenne perteneciente a la familia de las Sola
náceas ( conocida vulgarmente en nuestro país oomo "revien- 
t.i caballo". "aolonolUo de campo"* "quelo%uillo".En Esta

dos Unidos se la conoce oon los nombres vulgares da "sol
verles! nighlshado" o "voluta horse nette"*

Esta planta es una de laspeores malezas do los 
oultivos pampeanos* dificultando ol buen establecimiento
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de oultivos perennes talos oomo la alfalfa, sorgo negro* 
punto llorón, oto»*, así cao también el do oultivos anua
les* eopeolalmente, los de eiembraa primaveral (sorgos* 
maíces, cártamo)«En alfalfares sobrepastoreados so oon-

)

vierto en malaxa invasora y siembras de alfalfa en potre
ro invadidos por reíoes gremíferas llegan a perderos por 
la competencia»Es también grave malesa en los pastieales

1naturulou»
Es una planta de unos 20 a 60 cm de altura* con 

pubisoenoia blanco plateada (pelo estrellados), de tallos 
sublehosos, erguidos* remificadoo, comunmente provistas 
de aguijones amarillos* anurunajdos, agudos* de 3-9 ma de 
largo* delgados* hojas alternas* simples* oblongao, lan
ceoladas* de margen sinyoeo-ondulado, con o sin aguijones, 
pecioladas, flores solitarias, tereinalea o axilo-termina
les* de dórela lila asolada y anteras samarillas»Fruta la
ya, globosa* o subgloboeu, amarilla cuando madura* semillas 
de unos 3 cu de largo, obovadas o semioireularco, chatas* 
granulares, snarillae a moreno oscuras»Be desarrolla en 
toda América desdo EE.ÜU» hasta Argentina»Vegeta en suelos 
socos, arenosos, compactos«las heladas secan la parte aé
rea en invierno, comience a rebrotar en primavera, flore
ce en primavera-verano y se halla en fruto en btofio»

Ocasionalmente es capas de producir intoxicacio
nes al ganado, pues contiene un glucósido, eolavcna,| ade
más sus frutos oon ricos en saponina»

i

El "revienta caballo* a pesar ds que a menudo 
se lo cita como rlsomatooo, en realidad se reproduce por 
medio do reíaos gemíferas, es decir, por brotaoión opriro- 
aa»Esto lo permite formar manchones que pueden alcanzar 
varios metros de diámetro y quo* a menudo excluyen toda 
otre vegetaciéni en ciortoa casos, la confluencia de los 
manotones da como resultado la invasión total do potreros

Io vastos sectores do pastisalos»Hay ocasiones que la bre-
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//taoión epiri¿^ «■ lnduolda (debido a oortea o lesione» on 
laa raíces)» dándolo a la planta un gran valor adaptativo» 
En otra» ocasiones» la brotaoión es espontánea, lo que oon» 
fiero a la planta gran agresividad por lo <4110 llega a for-

' *
J

nar pseudo»colonine extensas» excluyendo toda otra vegeta» 
ción ooao ea los caeos del "chañar"» "botín de oro* y ía sa- 
lesa <iue estaco a tratando»

t

El sistema radical de esta planta es profundo» ha» 
biándoso enoontrudo ramificaciones hasta 2,2,0 m» de pro* 
fundidad (un manto de tosco impedía una mayor penetración)» 
La planta madre conata de una raíz principal pivotante» la 
cual da origen a numerosas raíces seounüariaa obliouas y ho»

írizóntales» que pueden o no ser gemíferas»Realizando obser
vaciones del sistema radical» so pueden ver vastagos aéreos 
con raíces propias| las raicea verticales derivan de raíces 
horizontales gemíferos» las cuales» al emitir un brote cau» 
linar.(un rizoma» un tallo subterráneo)» posiblemente debi
do a factores de distribución de hormonas se curvan hacia 
abajo (geotropismo positivo) hasta alcanzar la posición ver» 
ticali esta posición vertical de la raíz es la que posible» 
mente alimenta al rizoma que nace al prinoipio de la curva» 
tura) raíz» rizoma y vástago aéreo» forman una sola unidad»

tLas raíoes horizontales y oblicuas que son laa que 
originan los rlzonas vertíosles» están dstribuídas on el sue» 
lo a distintas profundidades» pero la mayor parte do ellas 
so encuentran entre los 5 y 50 cm de profundidad»

El grosor de las mismas» eo bastante uniforme» va» 
riando entré los 2 y 6 ate do diámetro.La longitud supera ca» 
si siempre los 45 cm» antea de verticalizarse ouando han e» 
nítido un brote»

la brotuoión opiriga puedo aotirarse mediante el 
secoionamiento do las raíoes o talaje del sistema foliar»Laa 
raíoes vertíosles mantienen la capacidad de emitir brotes»

En trozos de raíoes de 10 cm de longitud» brotaron
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un 90M do loa caeos»
£■ evidente que laa laborea mecánicas da loa suo- 

loa al seccionarse laa raíoes, favorecen la mult&plioaoióu 
da la planta»

Entra loa métodos cultúrale» noon^o.ladoo para au 
control podemos mencionar ol puramente mecánico y al labo
reo asociado oon cultivoa competidores»

a) El primero consiste en realizar barbéenos lint-
1pioa de primavera-verano» procurando dadas las oondloiones 

de estabilidad del suelo on la región ea la ópooa indicada» 
utilizar un "pie de pato"»Este barbecho limpio» persigue la 
finalidad de ir agotando las reservas do las raíces» repi
tiendo las labores toda ves que loo brotes alcancen unos po
cos en de altura»

b) El segundo método» asocia las labores con la 
semilla de oultivos do gran vigor y rapidez de crecimiento, 
los cuales» ahogan toda posibilidad de brotaclón do la ma
leza»

Los aconsejables en otoño serían la siembra 
de un oenteno temprano» prosiguiendo en primavera con mijo 
o sorgo sudán» prosiguiéndose al año siguiente con un cul
tivo invernal do cosecha» luego un barbecho limpio y nueva
mente un cultivo precoz de verano»

Asimismo» se aconsejan siembras ds pasto llorón 
sobre un barbecho limpio Invernal, efectuadas a principios 
de setiembre, las oualos permiten un buen establecimiento 
de la gramínea que, al cabo de dos años anula toda posibili
dad de rebrote del "rovienta caballo"»

Con el objeto do obtener información sobro el uso 
do herbicidas en el control de esta maleza, se han realiza
do experiencias en paréelas ubicadas en potreros do campo 
natural fuertemente invadidos por las malezas y en pasturas 
establecidos do pasto llorón»

tLa infestación de los potreros tratados ora varia-



273-

//ble oon recuento de brotes que osoilaban entre loa trein
ta a oinouenta por metro ouadrado*

Laa oboervaoioncs praotloadas a través de laa 
dletintao experienoios realisadas en el control de "revien
ta oaballo* peralten arribar a laa siguientes oonoluaionoa 
(102)t
1) Loo tratuslentoc a baoe de 2,4» D| 2,4,5»T y aun mesólas 
oon inefioaoos ea lograr un control duradero do la espooie, 
□i bien loo tratamientoo logran a dosis altas un rápido ae- 
oado do la parte aérea de la maleza, en la próxima estación 
de creoimlonto, se prodúoo un rebrote a partir de las ra
icea, lo cual indios que loa horbioidas no llegan a afec
tar las penas profundas*
2) Sus primeras aplicaciones oon productos que llevó a su 
formulación al herbicida feohoram, mostraron la efloada 
de óete en evitar rebrotes*
3) Dosificasiones de Pechorum por debajo de los 17$ fi/Ha

t

de p*activo, si bien son eficaces, en un primor momento, 
no impiden la aparición de retratos en la estación siguien
te*

Ho obstante, ou efeoto es muoho más marcado que 
el do los herbioidas usados en primer término*

».4) Aplicaciones do Sordon 213 dosis de 1,750 a 2 listros/Ha 
(175 a 200 g/Ha motivo) producen un control total de la es-

í

peoie en estudio,ea particular, la dosis más alta.No se han 
observado rebrotes en los años subsiguiente» en los lugares 
donde so aplicaron estas dosis,
5) Las pasturas trabadas consistentes en un primer término

■ • Ien un pastizal natural oon población predominantemente de 
fleoilla fina, muestran los efectos del tratamiento consis
tentes en una mayor repoblación de la prinoipal forrajera

»»

y do otras do buen valor,
6) Los pasturas artilloiules de pasto llorón, no fueron a-

(102)HICA3I0 M • ijODhXGíJEZ* Estación Kzperimentul Burul*Agro
pecuaria Angull,INTA -1973-

alta.No


//fectadas por laa altas dooie y muestran un desarrollo no»
I

■al»
í

En basa a todos oatoa anteoedentes aportados por 
la experiencia» deben ooebatirse laa malezas en los oampos

 

oultlvados oon oeroaleo a los fines do lograr mayor rendi
miento y mayores oalidades do granos»

A) Control do malezas en el trigo»
Cata nota» tiene por finalidad proporcionar los 

últimos datos de investigaciones <iue sirgan al productor 
para utilizarlos en el cultivo del trigo» y <ue lo permitan 
tomar decisiones más acortadas ante las múltiples situacio
nes que se le presenten! ei bien so escapa al tema espeoi- 
fico de ni trabajo»

i

■ Se encuentra muy generalizada la prdotioa de em
plear en trigo» herbicidas del grupo de loa llamados fito- 
hormonales (2-4 9 y M.C.P.A») para el control de malezas 
llamadas de "hoja ancha"»

Sin embargo» existen malezas» por ejemplo enreda
dera y sanguinaria» <jue son difíciles de controlar emplean
do los herbioidas fitohoraonulea convencionales (2-4-9 y 
X»C»P«A»)»

Para el control do estas malezas» existe otro gru
po de herbioidas q,ue en algunas oportunidades deben ser em
pleados» se trata do Sordon» Pesco Potente y Broainal»

Respecto a los herbicidas» hay tjue tener ea ouen- 
ta %ue» si bien cumplen una función muy importante al pe» 
mitir el control de las malocas» también aotúan sobre el 
oultivo deprimiendo en mayor o menor medida su rendimiento 
en grano«Eeto ocurre ouando su uso eo indiscriminado y/o 
ouando existe solamente una baja densidad de malezas» cuyo 
dafio por competencia sería menor a la deppeSÍon del rendi
miento producido por la aplicación del herbicida.

Xa magnitud de la depresión del rendimiento» tan-



275-

//bión depende del tipo do herbicida empleado.Un ejemplo
» J*

clarificador poro imposible do praoticar en ol gran culti
vo» noo indica qué si eo elimina la ¡calesa "a nano"» fren- 
te a la eliminaoión atediante herbicida los resultados en 
rendimiento sorlan mayores para el primor oaoo.

Con oetos elementos» el produotor o el tronico» 
deberán juagar cuál es el reourso a'a rentable en onda oir- 

b

ounstoncia sin olvidar que la calesa debo oombatireo cuan
do su presencia producen un daño econóaioo.No es neoeeario 
que la malcsa haya sido destruida totalmente para quo deje 
do causar daüo económico.Esto se debo a que» una maleza tra
tada oon herbicida detiene eu crecimiento (sin llegar a mo
rir) y no compite con el cultivo»

Como ol momento de aplicación ea de suma importan- 
oia para evitar un mayor deterioro en el rendimiento» daré 
los elementos que hay que observar en la planta de trigo pa
ra determinar con exactitud el estado de desarrollo por el 
cual esta planta está pasando»

A '■ 'A veces» puede resultar difícil determinar las di
ferentes etapas vegetativas» especialmente en aquellas va- 
rielados de cielo muy corto -140-150 días- y a que estos r 
estados pueden pasar muy rápidamente»

En estos casos»lo más práctico es arrancar cuida
dosamente la planta de trigo y contar las hojas que tiene 
el macollo principal» sin Omitir las dos primeras» que pod 
drían haberse secado»No deben contarse en oambio» las hojas

i

do los eventuales macollos laterales»
Mediante el método indicado» pueden delimitarse 

los diferentes estados de desarrollo de las plantas» ea de— 
oir» estado do una» dos, tres y cuatro hojas, coincidiendo 
este illtlao estado» oon el comienzo del caooliajo.

Otro momento importante es ouando aparees el pri
mer entrenudo» osea» cuando empiesa el enoaflado»

Hay que destacar que en las variedades de ciclo

econ%25c3%25b3aioo.No
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nujr corto* os difícil determinar loa catados.
Satos • aa vea, con suy leves y por lo tanto aa

•»nuy reducido el período apto para aplicar horbioida.El mo
mento do aplicación está dado por ol período quo va desdo 
oinoo hojas (comienzo de maaollaje) hasta comienzo dol en
cañón. Don tro de este período» la planta ea senos sonsible, 
hacia ol comienzo del macoliaje.

Con respecto al efeoto del herbioida, en laa ma
lezas más comanee, (cardos, nabo» mostacilla» enredadera» 
sanguinaria» oto.)» es mayor ouando más pequeña eo la plan
ta do la saleza.

Cuando se habla do malezas de "hoja ancha"» hay 
que tener en cuenta que» , las dos primeras hojitas carnosas» 
son los cotiledones y que latos» no se incluyen ouando sé 
establecen los momentos de aplicación en función de la ma
yor sensibilidad de la maleza.

En el oaso de loo cardos, éstos» anteo de sacar 
el tullo floral» presentan una serie de hojas dispuestas en 
forma más o menos circular «"estado do rosetu"-| eo en dicho 
estado cuando aon más cenoibles al efeoto de los herbioidas.

Como la sensibilidad de la mayoría de las malezas 
anuales do hoja ancha» van dloa inuyendo a medida que crecen, 
conviene efectuar los tratamientos lo mío temprano posible.

Este último oonoepto» se debe impleaentur unido 
al resto do pautas dadas sobre la mayor o menor sensibili
dad del cultivo al efecto del herbioida.

Loa faotores climáticos» pueden aotuar sobre el 
ritmo de crecimiento de las malezas, y por lo tanto, direc
tamente sobro la acción del herbicida} poro también pueden 
hacerlo sobre la eficiencia do aplicaoiÓn.

Coa respecto al primer punto fi* puede deoir que 
la base de una buena aotuaoión do los herbioidas hormonales 
(2-4 D, fordon, Peeoo Potente) es que se apliquen durante 
un período de motivo crecimiento de las plantas.
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Por lo tanto» loa días soleados» oon temperaturas 
superiores a loa 10*0» y o»tando la tierra bien provista do

' < 

humedad» son garantía para el 4x1to del tratamiento» depen
diendo ahora ¿oto» do la forma de aplioaoión.Con respecto 
a ¿ata» el faotor viento puedo restar aficionóla impidien
do que herbicidas tome contacto oon laa saleras quo in
teresa controlar*

Laa lluvias posteriores a la aplioaoión» ejercen 
un efecto negativo sobre la eficiencia del trabajo» mientras 
que el rooío» ayuda a una mejor distribución del herbicida 
aunque» en muchos casos» puede significar un lavado del pro-

> •

duoto cuando ¿ate forma gotas do mayor tañado que corren 
por la hoja*

Es fundamental controlar la cantidad de agua em
pleada por hedtárea ya que muchos fracasos» son conseoueñ- 
cia do loa bajos volúmenes empleados*

»

£1 vollsea mínimo es de 15 litros por Ha, ouando 
la aplicación se realisa con equipo aéreo.

Xas cantidades arrojadas por loa equipos terrestres 
son de 60-80 litros por Ha.

Xa dosis aconsejada para el grupo de maleras sus
ceptibles al 2-4 fi» es do 0»7-l»8 litros por Ha (103)*

*

Para el oaso dol trigo con problemas de enredade
ra y sanguinaria» se utilizan el 2-4 P» el Sordos» Pesco Po- 
tento y Brominal*

Sámbiéa esposible controlar estas maleras ouando 
las mismas no han alcanzado un tomado mayor al de dos coti
ledones» oon rastra-rotativa.Poro para el uso de ¿atas» eo 
necesario que las malezas hayan alcanzado un desarrollo ho
mogéneo y que la planta do trigo cató lo suficientemente a- 
rraigada como para quo no se produzoan pérdidas.

Pnrq el oaso de emplear control químico» el mis «- 
eonsojablo por ou costo» es ol 2-4 JD» aplicado en dosis de 

(lQ3)"holsa de Cereales4*.Kro.2.888. Mayo de 1975. púg.6 y so.
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1,9 litro» por Ha, y bien .temprano (antes ^uo la enredado- 
xa alcanoo laa ouatro hojas y no ant»-.,<iuo, el trigo tenga 
oinoo hojas)»

Esto producto detiene el oreoimionto do la enreda
dora y permite <jue el trigo compita Tentajosaaente oon la 

niesa.No ea debe aplicar ouando él trigo condensa a enoailar.
Pasado el momento de aplicación de 2-4 JO» porgue 

la enredadera está demasiado grundo, la elección ^uodaredu-
' *

oída a tres productos»ürosinal, Peooo—Potente y Tordon.El 
Brominal, si bien es ol más seleotivo para el oaltivo del 
trigo,rcu alto costo, junto oon el gran voldraen de agua con 
q,ue debe cor aplicado,' hace <iua se lo descarte primero.La 
eleoción se debe ooncretar entre Tordon y Peboo-Potente.

niesa.No
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ca?rT-rxx) xvtt

sumtnT3T:^o ^rDTQ^ jrn p^vucuioti a rF? OIOS KA^onAntrg

EX estado de te proporcionar a loe agxdoultores» 

semillas» fertilizantes» plaguicidas» a precios adecuados 

con el objoio do cuticular la producción.

la la uiotorta do la Eolítica Cerealora» eo co— 

v;cnA¿ó ¿u° ol íatado» por primera vez» en 1393» di o tributó 

atrillao entre los colonos de Entre ¿don» cuando esta 

viada fue afectada por una gian inundación.

1'1 uno ae uuonoo y m¿oradoras se va tornando <m 

da voz mís frecuento. Al rdomo tiempo va cx-ecieauo la ¿ro* 

ducción na .tonal y la proporción del consunx) <¿ue dicha pro 

ducción interna abaateoe.
Un organie^o público deocentr¿tizado debe fabri

car en parte y distribuir loo abonos a precios bajón» pri£ 

cipal^ent a los peruchos propietarios» condicionando di
chos precioo a lu conducta del agricultor xcapeoto & la roa 

ligación de ciertas prácticas tecnológicas o al apego a —- 

ciertas norma de la política u¿rxícola.

El uso de abonos anímicos no ea suficiente» y p¿ 

ra un mejoramiento satisfactorio del sucio» se requiere la 

adición de abonos orgánicos» mejoradoree o correctores dol 

suelo.

j?cro ol adecuado uso du fertilizantes» lio puede — 

hacerse sin Xa dilección de una citación expeximental local 

0 regional. El uso de abonos tiene coso iaitc el hecho de — 

<pie los suelos pobres» coa deficiencias de humedad y aleja

do o de los mercados» dan cosechas aleatorias y «iue ce venden 

mal y así no resisten el aumento correspondiente de cootos. 
For ello además de proporcionar medios de producción a bajo 

precio» debo aconsejarse al agricultor» pero este consejo — 

no sólo debe tener busco científicas sino también económicas 

Lo dicho para loo abonos es aplicable a los insecticidas» - 

funguioidao» herbicidas y en general a las sustancias para - 

influir sobre los elementos biológicos porj^dicialos o favo- 

rucies a La agricultura.
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Es frcouente que se requiera la a^licaaión do es— 
tío auatanclao datante ol ciclo vegetativo do un cultivo, — 

poro ¿oto no puede preverse con ocaelltucL Los faotorca olj^ 

r áticos como pilad ¡palea, y tambión la susceptibilidad o 1‘e, 

olotencla do la variedad en cultivo, las úeficienciuu o ex
cesos de nutrientes del cuelo, lu densidad de oledora, la -

. • 
préñemela de inacotos, aoaroo y nema todos harán que laa in- 

featuolones ae presenten o no»«
una vea aparecida esta, ol cuájate debe cor pron

to, y coa elementos adecuados on cantidad, calidad y tiempo» 

Vara la prevención de cafe,redados, en algunos cucos loo fun 

gulcldao deben aplicarse coa oportunidad» Entonces el pro

alema consiste en que el agricultor so dé cuenta de la ap iri, 

clón de la peste y sepa prevenir lau enfermedades, para lo — 

cual so requiere que tenga a la mno, en un momento dado, la 

sustancia que necesita, en la cantidad y calida adecuadas# 

El servicio de divulgación agrícola ayudará conatantamente — 

al agricultor a descubrir e identificar las placas y enfer

medades de sus pianitos# X mientra^ loa distribuidores pri

vados do parasiticidas no den Uu servicio satisfactorio, los
/

o>•gañíamos oficiales deben .contribuir a ponor. opoxtunamente 

al alcance del agricultor las sustancias que necenite» (104)

La promoción de isáo u^oeiuaiones ds agricultores -t
para este fin es también u?k recuroo roce aon lacle, m'xime que 

oon frecuencia el combate dc¿íe ser organizado y no bastan - 

los afuéraos individuales#
£1 uso de aovillas mejoradas ¿xa provocado una re

volución en la agricultura, dicho moviniente debe continuar 

y superarse#
La formación de dlchi semillas os resultado de un 

prolongado y minucioso trabajo do investiga^ion agrícola y 

do un proceso pooterioi* de multiplicación, selección, desin

fección, etc#

Bate servicio debe expandirse por parte del Botado

(104) BAWK FEEftAMDEZ X OaÑAIWM y hXCALDO AGOSTA - "Poli ti, 

ca Agrícola* - Fondo de Cultura Económica - Pág#64
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jr eataa semillas deben veadorce a loa a0rlcultore8t a píc
elos nanores do loa coatoa tiene ol gobierno pura ou pro<lu¿ 
alón»
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CAPITULO XVIII

EL rUTAIX) DEHF F^CAÍ'AR ’.L PI O -LEMA PE LA TIPIFICACICB DB 
LOS P;.OI)UCT03 DFL AOíiO Y D? LAS SE^II.LAS EN POEMA CLAPA 
Y OBJTTm* ?APA TODA LA Pf GDÜ^CTON, A FIN DE FJJAU OFJF* 
TI/03 ÜF CALILAO Y CUACTrFl5TTCAS ?A: A FL PKODUJ70H* 
?WTrCClON LESiLJFL FITO^T^lETA* .LEY .DE PATFNTrñ Dv SERT

ELAS* rFJGJ^TE HO Í.E f, Tí I JO*

TT7UJZ) I * GEa 1.ALI PAPES

Loo sistemas de tipificación dcoen ser aotualiza* 

dos y ©□tendidos de acuerdo a lio necesidades y ©ci^eacias 

actuales*

El Estado de ce realizar las inveutipaciones ncces^ 

rías ¿ara la o btcnoión de variedades de semillas con x>ayor 

potencial productivo resistente al vuelco y las tnfareoda- 

dcs*

Da Ui QetiisüLiroe tanbien la actividad creadora de 

variedades y la distribución de semillas por particulares*

Es necesario garantizar la calidad do aovilla que 

adquiere el productor* La calidad de la semilla que ue ut¿ 

lisa defino ol ¿prado de adelanto técnico en autljaicr aat¿ 

vidad aerícola* Cada semilla debe respondor u un conjunto 

loaogónjo» sin conta.inaiín con ocxaj sebill o* La a¿ricu¿ 

tura moderna exigo que la serailla dé lugar a un buen culti

vo adaptado a particulares condiciones de asoléate, que do

ce oatiofaccr determinadas exijunoiao do uso y de ceicado — 

dol producto que se pretendo coseoitar* Por olio se impone - 

como px'ii^era condición una constancia en las característi

cas dol cultivo logrado con deu.reinada semilla y ol pleno 

conocí lento de las misma poi' parte dol productor* Esto — 

significa» quo lo suabrado o plantado de-o asegurar una 

tic factoría uniformidad» no sólo en uquollos carao terco mojr 
fológicoo, sino tucoi en en su cuapoitonionto en relación — 

al amúlente» resistencia fitoparas!toa y calidad industrial* 

El progreso en el mejoramiento fitogénótico de las-



ie>

•«•Illa» os oonetant*, nuavas variadida» da híbridos «a por- 
■asente eapereolón brindan suyoraa rendiaiontos dan sogurl* 
dad da cosecha a£a acentuada y nejar oalidad dal prodúolo.

Antea da difundir ana nueva variedad de sesillo' 
ea naocoario una ealxauota evaluación previa*Dobe ser r£yi* 
da para que así» la economía oo beneficie coa loo alelan toa 
que significa su aporte.Xs condición esencial' quo la eo» 
silla eo destaque ade*¿s por au valor cultural y pueda ser 
identificada on resguardo de loo intereses del productor.

La necesidad do híbrido de sais de sopor oeguri- 
dad de cosecha y nás productivos' ispeas al Estado la obli»i 
guoión Ineludible de apoyar y proaocioaar debilaaente las.
investigaciones (105)•

iEa nuestro país solwmt» la producción do ¿esillas 
de gruño'y oleaginoa&s ha cid© reglamentad» por la ley nóae» 
ro 12.253 de arañes y elevadores' sanciónala ea 1335 que dio» 
pone entre otras ©osas» quo l®8 criadoras, instituciones pri» 
vedas o particularos qus ae dediquen al coseréis do seailluo 
no podxún difundir «a la Eeyóhlica ninguna nueva variedad 
de gratos sin la autorieaoiÓn previa del Ministerio de Agri- 
cultura.Sniea»onto so autorizará un» variedad nueva para ou 
difusión cuando ella represento un pregraao sobre las ya e- 
xietsatoo en ol paía.Ltifjt® un Tribunal do Ficcalisaaión de 
o?sillas«La actividad fitogenótica dediosda al logro de sus» 
vas variedades' particttlamsnte si trigo» fue Iniciada cu 
1913» con la contratación dal fitogeniata inglós Guillerao 
hMhhouee' fue do significativo lapaota para la ooonoaía dol 
pafo.Loo progresos en rendimiento y calidad del trigo fueron 
notorias en los ultorloroa 30 afios.l?otablcs faoixn les pro
gresos obtenidos ea la calidad induatrial, por cuanto hoy 
en día la cao! totalidad da nuestra producción corresponde

»¿al tipo duro, aloanrando niveles de calidad equiparables 
a los trigos canadienses' hecho que posibilita una favora
ble coapetenoi» en el aereado iatemsoionul.

(103)*Al»IStt f• KUaLíÍU«yaridlnno Aerícola Afgantino*».
Cb.cit. plg.30ú¡ 372 a J?ü| 443 a 450.
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Lamentabíemente la genética ofioial no contó durante aru- k 
cho tiempo oon «1 apoyo que hubiera sido de desear* desa
rrollándose sí,en oamblo, una ceeación privada aotiva que 
brindó numerosas variedades de trigo, avena, oenteno, maíz, 
lino y girasol*

Las variedades de trigo actualmente difundidas, 
provienen en su gran mayoría de orladeros particulares, 
£1 estado a través de sus institutos especializados, co
mo por ejemplo el de Fitotécnica del IMZA, oomo también 
de sub Estaciones Experimentales, colabora en el estudio 
de la resistencia a enfermedades del material de cría de 
los fitoteonistas privados.

También las Estaoiones Experimentales, ya sea 
dependientes del INTA o de universidades y organismos pro
vinciales, se dedican también a la obtención de nuevas 
variedades, hallándose sometidas también a mecanismos de 
control y fiscalización.Actuando por consiguiente, en com
petencia con la actividad privada.

Los criaderos particulares hallan el estímulo 
a su actividad a través de la exclusividad de la venta 
de una nueva variedad,que les está reservada durante los 
primeros tres años de inscripción provisoria de las mis
mas en el Registro Oficial,

Ello significa que, el criadero particular debe 
estar capacitado para producir y vender grandes volúmenes 
de semilla al lanzar el cultivo una nueva variedad» para 
poder resarcirse de esta manera de los recursos eoon&ni* 
eos dedicados a la tarea fitotécnioa»

Los criaderos oficiales y privados se encuentran 
en pie de igualdad ante la Ley*Es muy probable en el fu*

*

turo una mayor competencia de los oficiales debido a los 
mayores recursos tóonioos y científicos con quo cuentan y 
que no pueden sor afrontados por la actividad privada.Es
tos ouentan en cambio a su favor, oon su mayor capaoidad



-285-

oomercial que lea permite que el mercado de eemilla origi
nal de trigo aún los pertenezca.Esta eituaoión ostá sufrien
do una ovoluoión en oontido contrario a medida que el HI
TA amplía sus actividades en este sentido*

La actividad fitogenótica en eopooies forrajeras^ 2 
es do desarrollo reciente.Su desarrollo está restringido 
al ¿abito oficial.no existen reglamentaciones que ordenen 
la aprobación y difusión de nuevas variedades.El oomeroio 
de semillas» se praotica oon mucha literalidad»agudiza
da en los últimos años por una demanda creciente de semi
llas. Ello advierte sobro la necesidad de una reglamenta
ción más estricta en defensa de los intereses del prcdúo- 
tor.No existe legislación» exceptuando granos y oleagino
sos que ampare a quien considere defraudado en la semilla 
adquirida*

Como hecho positivo» se señala la concentración 
de la producción de semillas forrajeras en determinadas ¿- 
reas» especialmente do riego» como en el oaso dol valle 
Inferior del Lío Colorado» como así también la organiza
ción de los productores en cooperativos especializadas pa
ra esta acitlvdad*Dada la vital importancia que represen
ta la semilla para mejorar los rendimientos es obligación 
irrenunciable dol Estado» respaldar la producción y distri- 
bución de semilla de primerísima calidad*

En nuestro país»la actividad de las empresas pri
vadas dedicadas a la crianza de variedades e híbridos» 
constituye una vieja tradición no habiendo sido igualada 
su trascendencia en ningún otro país de esto continente»in
cluyendo a loe Estados Unidos de América y Canadá*Tuvimos 
un desarrollo de la fitogenótica muy similar al de los 
países europeos más adelantados, lo cual se tradujo desde 
hace tiempo en un decidido progreso tecnológico» particu
larmente en el oaso de oereales y oleaginosos*

Se ahí que la preocupación por brindar una pro-

reciente.Su
oficial.no
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//tocción legal a quienes dedican bu talento a tan noble 
torea» no es rooiente ya que» en 1937 se presentó ante el 
Honorable Congreso» un anteproyecto de ley de Patentes do 
Plantas» pretendiendo con ello proteger la propiedad inte
lectual que significa en creación de nuevos variedades«Es
to significa que había que adecuar las eoluoiones al momen
to actual.La creación de nuevas variedades en nuestro país» 
presenta características propias» que no aconsejan el tras
lado do esquemas operativos aplicados en otros países» sino 
su adaptación a nuestras condiciones» dadas por ol desarro
llo científico alcanzado y la disponibilidad do recursos hu-J» 
manos*

Si quienes esoriben una obra» o componen una pie
za de música o registran un cuento» se hallan amparados on 
sus derechos de autor) también debe gozar de iguales bene
ficios quien» en una tarea que insuma aíios» brinda varieda
des que mediante su cultivo retribuirán mayores beneficios 
al productor y al país.

De no hallarse medios que amparen loe derechos de 
autor» la actividad de crianza fitogenética privada corro 
el riesgo de desaparecer*

La crianza particular y la actividad científica 
oficial no deben competir sino complementarse» por cuanto 
por lo oneroso únicamente ol Estado puede afrontar el desa
rrollo de amplios planes de investigaciones» mientras que 
la actividad económica que genera la crianza» en sus etapas 
finales de selección» multiplicación de seminas y difusión 
de variedades o híbridos mejorados» resulta más económica y 
eficientemente desarrollada por la empresa privada»

Por lo expuesto» considex*o que corresponde definir 
más claramente las medidas que debieran ser adoptadas!

1)Intensificación de las investigaciones básicas 
sobre genética» y fitotecnia» inmunología» fisiología» eto«» 
quo brindan mayores conocimientos para facilitar una adecúa-
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//da orientaoión aa los programas de orla do semillas» 
Paralelamente, los organismos ofioialea do inves

tigación deben derivar a la aotividad privada las etapas 
finales on los prooesos de oría y eeleooión do variedades» 
Esta derivaoión a la aotividad privada, adquiere mayor 
signifioaoión on la etapa de produooión y difusión comer* 
oial de nuevas variedades»

2) Apoyo a la actividad fitogenétioa privada a 
través de meoanismoe que estimulen su desarrollo y le brin
den adecuada protección que asegure una compensación eco
nómica oon ol usufruoto exclusivo de sus respeotivos lo
gros.
3 3) Estimular la más rápida y amplia difusión de
nuevas variedades sobro la base de un conocimiento mayor 
de su comportamiento* a través de una extensa red de ensa
yos, que asegure el desarrollo de una labor de extensión 
más eficiente sobre este aspeoto» \ ,

4) Estímulo a los multiplicadores o productores
*

de semilla efioientes amparándolos de la competencia des
leal por medio de una legislaoión más rigurosa*

5) Desarrollo de la aotividad exportadora de se
millas, adecuando las oxigenólas reglamentarias a los es
quemas internacionales vigentes y disponiendo indispensa
bles medidas de contralor*

Para cumplir con estos objetivos, se haoa forzo
so contar con un instrumento legal*

Es necesario la sanoión de una Ley de semillas 
y de Protecoión a la Crianza fitogenética actualizado*

Es necesario establecer una adeouada protección 
al usuario de la semilla, estímulo y amparo a la industria 
demillerista, estímulo sufloiente a la aotividad privada 
de orianza fltogenótioa y deben tenerse en cuenta los re
cursos humanos y económicos para su correcto fuñejonamien- 

. to»
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TITULO II.

OBJETIVOS Y PROBLEMAS EN EL MEJORAMIENTO DEL TRIGO.

Los problemas presentes en un ¿rea de oultivo 
y los objetivos para subsanar los mismos* son los que de
terminan un programa de mejoramiento que debe oonduoir a 
una produooión estable y eoonómioa, de altos rendimientos 
y de buena oalidad para el produotor* industrial y consu
midor.

La tarea del fitoteonista* oonsiste en oombinar 
en una variedad estas caraoterístitas* bajo las particula
res condiciones del medio ambiente donde actúan.

Esta oombinaolón de factores es sin duda* la más 
difícil que las nuevas creaciones de la fitoteonia deben 
afrontar* como lo evidencia el hecho de que son pocas las 
variedades que permanecen con cultivo en extensas ¿reas 
durante muchos años.Y no es porque modifiquen sus caraote-/
rÍBtioas con el tiempo* porque toda forma genótioa pura 
es normalmente inmutable en sí misma* sino porque las oon- 

. diciones del medio en que debe desarrollarse y muy espe
cialmente las del ambiente fitopatológico* son las que cam
bian y con ellas los resultados económicos de su oultivo 
(106).

lia aparioión de nuevas plagas y el aumento de
la virulencia de otras que ya existían* son motivo sufi
ciente para que una variedad considerada como resistente 
pierda su valor agríoola en pocos años y a veces en una 
sola cosecha.

Los factores climáticos suelen ser factores de 
Inestabilidad en la produooión, como sería el casoo do la 
combinaoión de períodos secos y húmedos extremos y los 
contrastes exoepoionalmente violentos de temperatura duran
te los estados oríticos del oultivo.

En otro sentido* son también de tener en cuenta
(106)"Simposio de Trigo"«Academia Naolonal de Agronomía y 

Veterinaria.Buenos Aires. -1969-pág.3O8.
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laa variaciones que la demanda puede rregistrar en cuanto 
a oalidad* sea por el oamblo de loa principales mercados 
do deatino de la ooseoha* oomo por la modificación de loa 
procedimientos en au elaboración oomo materia prima*

Todas oatae posibilidades* algunas de laa cuales 
se han produoldo oon relativa freouenoia* obligan al fito
me jorador a estar siempre alerta y contar con un buen sur
tido de variedades y un abundante material de reserva en 
el cual pueda oorregir en el menor tiempo posible* el re
troceso quo signifique un cambio de situación en cualquie
ra de loa sentidos mencionados* manteniendo el más alto 
nivel de rendimiento* calidad y seguridad de cosecha*

Utilizando en los pogramaa de cruzamiento un e- 
levado porcentaje de germoplasma local, es deolr* variada-

1 des oon buenas condioionee o inéditas de buen comportamien
to, con solamente pequeñas dosis de germoplasma foráneo 
y con la única finalidad de incorporar según determinado' 
caraoter* se han obtenido hasta el momento* mejores resul
tados que oon el empleo masivo de material desoonooido o 
poco probado*

Coso norma se ha visto que una muy elevada capa
cidad productiva se logra á expensas de una disminución en 
la resistencia a factores adversos*

De modo que el objetivo en cuanto a productivi
dad* será conciliar en una línea un buen potencial de ren
dimiento oon la capacidad de resistir* adaptarse* tolerar 
o escapar a las diversas adversidades que compiten contra 
ese rendimiento final»

Para lograr un rendimiento estable* una varie
dad debe reunir las cualidades siguientest
a) Capacidad intrínseca para producir*
b) Deben tener un período vegetativo óptimo*
o) Deben poseer plasticidad ecológica para su adaptación
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a amplias áreas.
d) Deben tener capacidad para aproveohar altos niveles 

do fertilidad natural o artificial.
o) Deben tener oapaoidad do rendimiento en aflos adversos»
f) Desistencia a enfermedadoa»
g) Besistonoia al pulgón verde»

Bespeoto a la calidad, fue y os una oxigenóla 
do los mercados consumidores del exterior o interior* quo 
aumentan día d día los requisitos a cumplir por parte do 
nuestra produoión»

Eb en este aspeoto donde la fitoteonia argenti
na ha logrado el progreso más destacado y le cabe al Dr» 
Klein haber sido quien oon más deoisión encaró el proble
ma desde el punto de vista del mejoramiento* constituyén
dolo en el objetivo fundamental de su programa.

Da gran mayoría de nuestras variedades tienen 
actualmente la aptitud para producir una oalidad semejan
te a las de los triaos rojos duros de primavera de EE.ÜU. 
y algunos de ellos similan a loe "Manitoba*.

* —»Dos dos principales problemas lnterrelaoionados 
que tienen nuestros trigos actualmente y que afectan* tan
to al consumo interno como a la explotación* son el dese
quilibrio y ol bajo tenor de protéína (gluten) (107)»

Mejorar por medio de la fitoteonia* estas dos 
características está bloqueado por el retraso en la evolu
ción del gran problema de la produooión triguora argentina* 
que son los métodos culturales»

Generalmente las líneas seleccionadas en los ma- 
deros* tienen un buen equilibrio y tenor proteico* ya que 
trabajan sobre suelos de buen manejo* previendo la futura 
intensificación dol cultivo.Pero estas mismas líneasp al 
convertirse en variedades comerciales y llegar al gran cul
tivo acusan en dichos aspectos valores mucho más desfavo-

Y1O7)WUH4AI< E.jDOBLAHG» "Mejoramiento del Trigo* * Su impao to 
en el abaeteoimiento mundial de alimentos«Centro In
ternacional de mejoramiento de maíz y trigo.Méxioo» 
Marzo de 1969»
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//rabies, exoepto en suelos do buena fertilidad, aán on 
oasos de elevados rendimientos, oomo suoode on oampos do 
estañóla, alfalfares viejos o oampos bien barbechados.

Se han realizado experienoiae en el país, hacien
do rotaciones oon alfalfa donde se demuestra que, a medi
da que aumenta el tiempo de alfalfado, se aoreoienta en 
los oultivos de trigo subsiguientes, el oontenido de pro-

t fteína, oomo así tambiéna aquellas oualidades que haoen a 
una buena oalidad panadera.

Se sabe también que en la produooión triguera 
so produoe una disminución en el contenido de proteína en 
los años de abundantes cosechas y que dicho tenor aumenta 
ouando son medianas o bajas»

Es decir que, si no se incrementa el uso de a- 
décuados métodos culturales bonificando al productor por 
oantidad de proteína u otro parámetro de oalidad, los fi- 
tomejoradores seguirán frenados en la obtenoión de líneas 
que se adecúen a los requisitos vigentes en calidad.

»Existen antecedentes en el país de la favorable 
respuesta de los productores a incentivos de este tipo, 
como aconteció oon la bonificación por tipo comercial "Pu
ro".

Lo ideal para solucionar este problema, sera u- 
nir a los mejores métodos culturales, obtenibles a plazo 
relativamente oorto, la capacidad de la variedad de pro
ducir, a igualda de rendimientos agriadas, un mayor pox*> 
oentaje en oantidad y oalidad alimenticia e industrial de 
proteína.
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CAPITULO XIX.
PROTECCION EI'lOSANITARIA» EL ESTADO DEBE ENCAPAR EL PBOELE— 
MA DE LA SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL.ADECUANDO LA3 MEDIDAS A 
LAS NECESIDADES Y CONDICIONES REALES DE. LA PRODUCCION Y DE 
LAS ZONA3.INFORMACION AL AGRICULTOR PARA EL CONTROL DE LAS 
PLAGAS R INSECTOS DEL SU!'LO, LUCHA CONTRA LA LANGOSTA.LUCHA 
CONTRA EL PULAGON VERDE.LUCHA CONTRA LOS IN3ECTO3 DEL SUE- 
LO.CONCLUSIONES.

TI TOLO I.
GENERALIDADES,

t

La política económica argentina debe atender el 
problema do la sanidad animal y vegetal.El país pierde ca
si 70.000 millones de pesos por aüo por descuido de la sa
nidad animal y vegetal» ,

Los servicios nacionales deben basar su acción
k i'adecuando las medidas a las necesidades y a las condloio- 

nes reales de la produooión y de las eonas.Debe en este 
sentido» tendérsela la descentralización administrativa y 
operativa» con activa participación de las sonas (103).

Las medidas adoptadas por los gobiernos deben a- 
decuarse a las necesidades y condiciones realeo de la pro- 
d acción y de las zonas.

Debe informarse al agricultor para el control de 
las plagas e insectos del suelo.

En la incesante luoha del hombre por incrementar 
las fuentes de alimentación para disminuir el dófioit de 
productos alimenticios en el mundo» existen dos medios con- 
currentes al mismo finí aumentar la producción del suelo

t

y reducir las pérdidas ocasionadas por plagas durante el 
desarrollo de los cultivos y en los productos cosechados.

EU nuestro país se estima que las pérdidas oca-
J *

(100) liQPOJLFO BICA1UX) CAíÜtElU«"Dereoho Agrario«Reforna A- 
grarla y Desarrollo Kcon&micogBdltorial Deearrrollo 
Buenos Aires -1965! pág*91
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//alonadas por plaga» a la agricultura, aeoien- 
da a loa 130*000 milloneo da pesos, loa que» adicionados 
a loa 130*000 millones que soporta por igual conoepto la 

t

g/an¡aA*TÍAt totalizan una oifra qua nos regola la Importan
cia económica de este problema y la neoesidad de no deaoul 
dar en ningún momento la luoha sanitaria de los vegetales 
y animales*

Hay que destacar la obra de los primeros inves
tigadoras, que no odio estudiaron los inseotos, sino que 
formaron discípulos y alentaron voaoiones*

- i

El Ministerio de Agricultura, reorganizó la sa
nidad vegetal on 1932*

Arranca de esa época un profioua labor de orga
nización, medíante la creación de laboratorios e insecta
rios regionales que, además de su trabajo específico con
tribuyeron a formar personal idóneo y despertaron en el 
país una coñcienoia sobre la necesidad de la protección

r • ’ •

sanitaria de los cultivos, por medio del mejor conocimien
to de la biología, la ecología y la economía de los insec- 
tos.En nuestro país, se ha logrado oon gran éxtio, el con
trol de la lanKQsta*Esta es una de las plagas bíblioao, 
que ha diezmado nuestras cosechas y la de los países ve- 
oinos* En los albores de nuestra agricultura, la apertura 
de profundas zanjas alrededor de los cultivos era una de

.'f

las medidas de defensa} en algunas épocas, la voladora
f

•era cazada* y emboscada! surgieron después las barreras 
metálicas contra la mosquita y saltona y los aparatos lan
zadores de llamas«En 1937 se inioia la luoha oon productos 
químioos.

A partir de entonces, perfeooionando los proce
dimientos do luoha o intensificando loo estudios que per-< 
mitieron aumentar los conocimientos sobre su biología, se 
logró el control preventivo de esta plaga*
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Bien puede conatituir este importante hito en 
nuestra oanidad agropecuaria un- símbolo y un ejemplo de 
lo que puedo lograrse ouando un hombre agrega a ou volun- t
tadf la sabiduría de conoillar la investigaoi¿n con la a-

» * «.plioaoión práotioa de lo que Bugiero«El significado espe
cial de este éxito ha sido demostrar que los estudios cien
tíficos aportan soluoiones a problemas práctioos y que,sih 
la oionoiá básica, no es posible la oiencia aplicada*

La separación en estudios básicos de sistemáti
ca, biología, moroflogía, y fisiología por una parte, y 
los estudios en relación oon los métodos de luoha por o- 
tra, han determinado una aparente división dentro de la 
entomología que no es tal, pues el éxito en esto campo se 
obtendría de un armónico y coinoidente desarrollo de am
bas tendencias, ya que normalmente, las ciencias aplicadasI utilizan los principios fundamentales y métodos de traba
jo de la ciencia básica*

A pesar de que losi insecticidas químicos han 
demostrado su utilidad, su difusión cada vez más crecien
te nos ha puesto junto a peligros derivados de sus resi
duos tóxicos en alimentos, riesgos de dañar lasfuentes de 
vida silvestre, problemas de reéistenoia, etc*

Como lógica consecuencia do todo ello, se piensa 
quo la mejor manera do solucionar los problemas que nos 
orean los insectos, es llegar a conocerlos mejor, ahondan
do los estudios sobre dinámica do poblaciones, para saber 
cómo los insecticidas afectan las interrelaciones de los 
insectos-plagas y otros componentes biológioos, de fisio
logía de insectos y bioquímica,para poder interpretar las 
reaooiones provocadas por las modernas sustancias tóxioas*

De esta manera, las dudas y los temores que los 
inseotioidas químicos provooaron, hicieron resurgir medi
das do oontrol biológioo, conooidas de antiguo, dando lu-
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//qvc al procodIralento aoí llamado que conaiet^n en la cu-
*

preuión del potenoial reproductivo de organissoe por acolón
• I

do otros organismos»
Bota acción que se desarrolló en la natumlosa*

»

en forma espontánea y oontinuadas* eo la rcopousable de que
I

sobre alrededor de un millón de especies do lnseotoa y áoa- 
roe fitófagos, tan sólo el 1^ pueda ser catalogado como "pla
ga" do la sgrioultura»

Para los expertos ospeoialisados en el tena* el 
futuro del control biológico) ea sumamente pxoaieorio»En la 
actualidad so propendo a la aroonieación de la lucha bloló- 
gioa oon el control quíciicoy el oonjunto de métodos físi
cos* químicos y culturales neoesarios de aplioar para una a-

1
»

propiada protocoión de las plantas»
e

También oomo fruto de la aplicación de modernas 
oonoepoioneo científicas, oabe citar la eoterilisación de 
maohos sediente radiaciones o bustañoias quiñicas.

o
r

Pero el desarrollo do tales métodoo, está sumamen
te limitado cuando no existen niveles aceptables en el oo-

~ F

noolmiento de la biología* hábitos sexuales y de vuelo de 
las capeóles da?lin »b, como así también información sobre es
pecien* distribución y forma de vida de los parásitos»

Todo ésto* nos pone frente a la evidente realidad,
í

de que la idea que se tenía sobre el entomólogo* ha ido au-
I • ■ ’

friendo una manifieata tranoformaolóni en nuestro mundo mo- 
derao* este especialista ha dejado de ser tan sólo ol sim- 
ple"oazador"y ooloooionieta* do insectos para transformarse

V

■» •

en un elemento que ha do pesar en el momento de adoptar de* 
oisiones en el análisis de la estrategia más adecuada a se-

'■•Jr'

gulr para cada uno de loo problemas que loa inacctoo plan-» 
tean»

la Argentina, Junto a loa demás paíaoc del aundo, 
deben librar la groa batalla contra loa inocotoe, colaboran
do aoí en lo que ee ha dado en llamar la luoha contra el
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hambre en el aundo.
Xa entomología moderna, en su esfera de aooión, 

deba oumplir oon su deber*
El Estado Naolonal, mediante sus servicios de sa

nidad vegetal debe basar su aooión adecuando las medidas a 
las neoesidades y a condiciones reales de la produooión y 
de las zonas*

EEn este sentido, debe tenderse a la descentrali
zación administrativa y operativa con aotiva participación 
de las regiones*

TITULO IX*
LUCHA CONTRA LA LANGOSTA*

d

So ha comprobado que la langosta, o tucura, tien- 
do a agruparse antes de depositar sus desoves en el suelo 
al finalizar su ciclo vital.Tal circunstancia, determina 
que los primeros nacimientos se manifiesten en forma de "man- 
chonos" o "fooos de nacimiento" de superficie reducida, los 
que se mantienen de esa manera hasta oonolpídoB los nacimien- 
tos y mientras las tucuras se encuentran al estado de "nos- 
quitas**Esta particularidad puede ser muy bien aprovechada 
pora praotioar su destrucción económicamente y en forma efi- 
caz ejerciendo lo que se ha denominado "do poútrol prematu- 
ro".La looalizaoión de estos "focos o manchones* de primo—

• • J»-.

ros nacimientos de tucuras, puede realizarse recorriendo
a

los distintos lotes del campo, prestando mayor atención a
•*aquellos que no han sido roturados por la preferencia de que 

tiene esta plaga de desovar en eUos*Una vez detectados los 
focos, oonviene marcarlos con un banderín o señal para lo-

4r

£rar luego su Inmediata vlsualizaoión*Se deja transcurrir 
siete u ocho días, a la espera de que los nacimientos se ge
no ralio en y se procede a su destrucción mediante el uso de
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•tapie* equipo* manuales de pulverización (moohila*)*Bl
t ( »

uso de estos tuourioidas oareoe do efectos prolongados^
• •

po lo tonto» au proteooión os limitada jr no brinda proteo-
5 • IOtón oontra lo* nuevo* nacimientos*

• l

Cuando las oirounstanoias no permiten realisar 
los "tratumiéntos prematuros* puede llegarao a las »plioa-

i
A I

dones integrales que oonsisten en oubertura total del lo-
1 ' t

te oon el tuourioida mediante el empleo de equipos terree—
* ■« » >tres de pulverización (tipo matafuegos o similares)» o de

, ■ ■ »

dispersión aérea»
El momento propicio para la aplioaoión debe es- 

tur dado en este caso por el período que se inicia alf fi- 
nalizar los nacimientos y concluye antes de que las tuou- 
ras pasen al estado de "voladoras*•

* t .» I 1Los tuouricidas y dosis más recomendadas sont 
D.D*VP* 500 gramos $e aotivo por hectárea, Dimetoato» 40 
grs. de aotivo por Ha, Jonitration» 600 grs é® aotivo por 
Haj Meroapldtion» 1*500 grs* de aotivo por Ha*

Estas dosis se adaptan a aplicaciones en campos
e

4

oon abundante vegetación, por lo que oabe alguna disminu
ción ouando el tucuricida es aplicado en condiciones más 
favorables*

Los productos mencionados» no ofreoen peligrosi
dad al ganado*

TITULO III*
LUCHA CONTRA EL PULGON VERDE*

A pesar de que' en nuestro país se tuvo conocimien
to de la existencia del pulgón verde de los cereales des
de principios de siglo» reoién hace algo más de treinta y 
cinco años oomensaron a registrarse daños de oonsideraoión» 
en espeoial en avenales*
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Hoy en día, una gran mayoría da las regí oneo oe» 
reales de la Argentina, ae ve perjudicada por eata plaga que 
ataoa a loa cereales, prácticamente desdo que las plantas

1

aon muy pequeñas hasta que oomienzan a encañar»
Pe loa cereales el mis perjudicado es la avena, si- 

guiándolo en orden de importancia la oebada, el trigo y el 
oenteno» además dé otras gramíneas» inolusive silvestres que

l ,

pueden llegar a ser atacadas»Existen variedades do oenteno 
de mayor resistencia al pulgón verde«En la Paoultad de Agro
nomía de La PLxtu» el ingeniero H»O»Arrlaga, junto oon U/LÓ- 
pes Cristóbal y L»Hucio Peralta» logra en 1997» ol primer 
oenteno resistente al pulgón verde do los cereales (109)»

Los ataques de mayor intensidad» se observan prin
cipalmente en ¿pocas de seguía o al menos de escasas preci
pitaciones y bajas temperaturas) marcas térmicas inferiores 
a 20°0 y humedad relativamente reducida» configuran las con
diciones óptimas para el desarrollo de este pulgón»

Produce los daños al succionar las hojas mediante 
sus cerdas bucales» sustancias Batiales con las cuales se a- 
limentu» provocando en forma paulatina un debilitamiento del 
vegetal» simultáneamente le inyecta su tóxica saliva» lo que 
ocasiona una manifiesta toxemia.El lugar donde hinoa las cer
das va adquiriendo una tonalidad amarillenta» que luego se

» '

extiende por todo el resto dé la misma, acabando por secar» 
se»En eloaso de la avena, las hojas picadas se vuelven roji
zas e igualmente se secan (110)»

En las sonas dónde hay ataqué de pulgón verde» es
*

oomón observar en los oultivos» manchones amarillos que con
trastan con el resto verdejy lotes ooopletos se amarillean» 
lo cual indioa la magnitud del daño producido por esto in- 
seoto»

Estos pulgones pueden ser eliminados por sus naemi-

(109)"Simposio del Irigo"»Aoademia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria»buenos Aires -1969- pág. 41*

(UO)INGENIEEO HOBACIO KIZZO."Lá Chacra".Junios de 1975. pág.
64.



299-

//gp* naturalest a) una avispita llanada oiontífioamente 
"lysaphidua platcnaia"|

b) otra avispita parásita do asta plaga 
llamada "Diaeretiella rapos" que pono unos huoveoillos dej^ 
tro del pulgonoillo y naoiendo una lorvita so alimenta de 
ésta y producen su muerte»

o) y algunas larvas de mosoas y úna serie 
de vaquítaa San José y “vaqultas variada* que ae alimentan 
de pulgonea eliminando bastantes pof día»

También se debe rcourrir a la lucha química »así 
pulverizaciones de:
Paratión 50^* emulsionado a razón de 350 od por Ha»|
Dimetoato 40jí

•>

300 oá pór Ha. j
Metil-Demetón 25$ • »•' 350 oá por Ha. |
Tocación 50# entre 150 y 380 cá según altura de

cultivo»1
Meroaptotion 50/0 1.000 cd

TITULO IV*

COKTLOL DS LOK IíÜ ¿OTOS DEL SUELO*

La tierra* fuente de nutrioión de los oultivos* 
es a la vez receptáculo de una-población de artrópodos cuyo 
oiolo de vida o parte de él se cumple en forma subterránea 
ocasionando dados en el eisteema radical de las plantacio
nes.

La forma de ataque de estos insectos» oonooida - 
no hace mucho tiempo* recibe en el ámbito técnico rural la 

d 4denominación generalizada de *inseotos del suelo** Culti
vos de tanta importancia como maíz* girasol»alfalfa* trigo

i

soja* etc* al igual que las praderas naturales e implanta
das*' sufren su incidenoia negativa con las derivaciones de 
tipo económico que es dable suponer» y que han sido puestas 
do manifiesto a medida que se profundizaron los estudios s£ 
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bra biología y dafíoe.
Sapeóles do dletintoa órdenes integran ol grupo* 

variando el complejo de aouerdo oon las nonas y el tipo 
de suelo» Pero la más generalizadas son las que se cono-’ 
cen oomo "bicho oanasto* "Susana alambre" y "gusanos bla£ 

f 

oos" que on sus formas adultas se denominan vulgarmente 
"bioho tonto" "salta Perioo" y "oasoarudos"* respeotiva- 
mente*y que en ese estado pueden producir a las plantas 
dados a la altura del cuello» Integran también el grupo 
"hormigas cortadoras* de hábitos de vida subterránea* "mo£ 
oas do las semillas"* "hormigas"* "grillotopos"* ohinohes 
eto»

En relación con el daño que producen o por la gran 
densidad y difusión que muestran en los campos de cultivos 
las más importantes son las formas larvales de los cole
ópteros (cascarudos) sin pretender resta importancia a las 
demás* que según el tipo de suelo y de cultivo* pueden mosi 
trar elevados índices de infestación» Xas formas de ataque* 
localizadas en los órganos subterráneos de la planta o en 
el cuello de la misma* es decir en lugares difíciles de 
detectar por productores poco observadores* ha sido una de 
las razones por las cuales durante mucho tiempo pasaron 1- 
nadvertidos los daños de los insectos del suelo en la ex
plotación agrícola»

Pero la curiosidad quo despierta el heoho repetido 
de comprobar que sembrados de maíz o girasol realizados en 
base a todas las exigenoias que la técnica imponía y utili 
zando semilla de alta oalidad* no ofrecían los resultados 
provistos* y el número de plantas por hectárea era muy in
ferior al estimado* al punto de obligar muohas veces ai la 
resiembra* dio la pauta que el fracaso debía atribuirse a 
otros fadtores» (111)»-

Esta circunstancia valió para desoubrir que tam
bién bajo el nivel del suelo existía una serie.de insectos

(111) "La Chacra"» Publicación de Mayo de 1973
pág» 50»-

serie.de
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perjudioioles al oultivo que debía implantarse.
Pero también en los suelos» espeoialmento aque

llos donde so ha aplioado estiércol» se desarrolla una o- 
í normo oantidad de insectos» lombrioes» nematodos» áoaros» 

aráonidos y otros invertebrados, que contribuyen al aumej^ 
r

to de la materia orgánica del terreno y mejoran sus oond^
[

oiones físicas.
Los insectos del suelo pueden produoir dos tipos 

de dañot a) ouando oomienza a germinar la semilla y mientras 
la nueva planta es pequeña. En este oaso directamente* pue—

t 1

de destruir la plántula en preomorgenoia mostrando tipióos 
manotones oon "fallas"» muahas veces atribuidos a la sombra 
dora» o en postemorgenoia» dañando la raíz de la joven plan 
ta» ocasionándole la muerto.

Si estos daños se producen por manotones o hile*
/ *

• •

ras el problema no es tan grave, por cuanto se puede rosea 
brar ese scotor» pero reviste mayor seriedad ei se ha 'pro
ducido en toda la superficie del lote, disminuyendo el "s‘ 
stand" de plantas de cultivo,' en cuyo caso es necesario re 
ourrir a la siembra total del mismo.

t

b) Cuando el-daño se produce en las plantas ya 
desarrolladas, momento en el cual no llegan a secarse por 
su avanzado estado vegetativo, pero que cufien una sensi
ble disminución en los rendimientos, particularmente por 
los deterioros que los insectos produco. en las raíces y 
tallos.

Kuehas veoes se le presenta al productor la cir 
cunstanoia de observar oomo va "deoayendo" un oultivo de 
maíz, girasol» trigo» eto.sin quo encuentre explicaciones 
lógicas que lo justifique, siendo en la mayoría de los o¿ 
sos producto de la acción de los insectos dol suelo» que 
atacan los órganos do nutrición da la planta» que ya no pus

i

de desarrollarse normalmente. En estos casos» lamentable
mente» no podrá ser x*esuelto durqnte esa ooseoha.
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Los oampos que han quedado mucho tiempo sin rotar 
praderas de muohos años o viejos alfalfares» oonstltuyon sin 
duda los lugares oon mayor densidad de inseotos del suelo* 
No solamente por la seguridad y tranquilidad que ofreos,a 
estas espeoiens la ausencia de la reja del arado» sino po¿ 
que estos lotes son normalmente rioos en materia orgánica»•1 » » , > • » condioiÓn muy afín y proclive a este tipo de plaga*

Por osta razón» resulta sumamente aoertado hacer
4 ‘ 

siembras de maíz o girasol - oultivos muysuoeptibles de £ 
taque- en este tipo de tierras oasi vírgenes o "tierras gor 
das* como bo las llama en el campo•
4 Antea de planificar la siembra de cerealest ole¿
glnoBaa y forrajorast en la sona donde ae encuentran defi
nidas loa insectos del suelo ~ que abarca prácticamente to,

t
«da el área de explotación de estos oultivos — es convenien^ 

te hacer trabajos estimativos del grado do infestación*
Para ello es necesario simplemente oontar con uno 

o dos peones y hacer observación y recuento de inseotos en 
áreas de un metro cuadrado y treinta centíraetx'os de profun 
didad en los distintos lotos del campo*•

Esta operación se puede haoer con una pala de pun 
tear» extrayendo la tierra de la superficie indicada y des, 
menuzándola prolijamente oon las manos» separando los'inaec. 
tos que se encuentren*

El número de observaciones a realizar depende de
,s

la uniformidad del terreno y la extensión del lote» pero de 
cualquier manera» no debe eer inferior a una muestra oada 
25 Has.

*

La existencia de un número de cinco inseotos por 
metro, cuadrado es considerada como grado de infestación pe,

e

ligroso» y por lo tanto resulta aconsejable la realización 
de tratamientos de control» previos a la siembra*

•k

Eo aconsejable advertir» que en determinada ópoca.
4 

del año» la ausenoia de inseotos del suelo a esa profundidad
» • • 

(30 cm) no fliempre garantiza la seguridad del futuro culti- 
f ♦

vo» por ouanto razones de índole biológico o olimátioo» ha-
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Gen quo ga ciei'toa períodos 9 se encuentren en una profun* 
dióad ffauox'«£n ourso convendrá haoer observaciones alela* 
das hasta $0 centímetros*

Ke indudable que la mayor áeaaai&aolón9 en las 
taxcas de roturación y laborea del suelo observada en losi 
últimos 20 ados9 es uno de los aspectos que ha favorecido 
al inoxamento de densidad de los inacotos del suelo»

La x^azón oo tribu en que la ¿poca do una agricul* 
tura ala rudimentaria, ouando la roturación dol suelo so 
hacía oon arados de una o a lo sumo dos rejas, tiradas len* 
tazcato por yeguax^izoe, daba la posibilidad que las aves, 
a laa quo dionea Insectos sirven de alíñente (espéoialiaen* 
te gaviotas) actuaran reulisaado una labor paciente,pufo 
efectiva de dastrucoión, mientras quo hoy, con arados de 
oinouonta o ¿új rojas, que dejan un solo surco expuesto, 
trabajando a mayor velocidad y muchas veces en tareas noe* 
tuxaus, esa acción beneficiosa de las aves se ve considera* 
blc'no&ta restringida*

Metical‘tanda entonoea por insuficiente el control 
natux'ul, la aplicación do plaguieidás es indudablemente el 
más aconsejable y el único que da garantías de eficiencia 
a breva plazo* La tu práctica.se inició en Estados Unidos, 
cuando los insectos del suelo comenzaron a ser un problema 
en el odo 1952, difundífindooe por loa distintos países del 
mundo con suma rapidez*

Ice plaguicidas riccmendados y el tipo de formu* 
luden adecuados sont
Heptacloro cuucexitraüo emlaionablo 33% 
Aldrin concentrado eaulsiouablo 20%

Debemos aclarar que ambos pertenecen al grupo de 
los plaguicidas clorados sobre los que existen serias 11* 
mitucionea de usof pero para este tipo de tratamientos del 
suelo a realizarse untes de la implantación del oultivo,no 
exlstúu restricciones légalos, para su empleo en el país, 
por lo que su expendio comercial está autorizado*

pr%25c3%25a1ctica.se
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La apllcaoión del Hoptaoloro o Aldrin debe roali, 
caree en proslembra, para el oaso del maíz, trigo* girasol 
alfalfa* sorgo* eto.* o en preplantooión* si el terreno se

< - *4

destinara a la explotación forestal o f ruótíoola (ésta di
tina está espeoilaente Indicada para el control do hormigas)

De aouerdo con el tipo de cultivo* adn el quo so 
realiza en hileras* hay dos formas de tratamiento* Impues
tos más que por razones de orden técnico por oxigenólas g 
conÓmloas»
a) Tratamiento total»
b) Tratamiento en surcos»

4£1 primer tipo de apllcaoión se hace sobre toda 
la superfioie del lote* cuando hay alto grado de Infesta
ción y se ha previsto efectuar sobre él, siembras de trigo 
sorgo* alfalfa* lino, etc»* es decir en toda la superficie»

El momento de aplicación Indicado es aquél en que 
la tierra se encuentra ya preparada para la siembra* y unos 
8 a 10 días antes de que ésta se efectúe» Es muy Importan
te que el suelo esté correctamente roturado y desmenuzado* 
ya que la presencia de terrones dificulta la apllcaoión y 
disminuye la eficacia del tratamiento»

Hay que emplear dosis mayores de Insecticidas cuan 
do se trata de campos con alto porcentaje de materia orgá
nica O si predominan especies de inseotos con mayor resis
tencia a estos plaguicidas ( "bicho candado"* "gusano alam 
bre", etc»)

la dispersión del producto se hace sobre la super 
fióle del suelo con agua, utilizando simplemente los equi-

ipos dispersores de herbioidas*. fáciles de encontrar en las 
chacras, aplicándolo con no menos de 100 litros de agua por 
heotárea»

Luego do haber efectuado laaplioaoiÓn*. o si es po, 
sible simultáneamente* so debe pasar detrás del equipo pul 
veri-ador una rastra de disoos para inoorporar de esta for 
aa el plaguicida al suelo».Es muy importante efectuar esta

suelo%25c2%25bb.Es
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operuolón «n «1 momento aoonaejado* por ouanto la prolon
gada exposición del produoto al viento* luz aolar* oto* lo 
restan actividad»
> Este tipo de tratamiento' no provooará aooión fito
tÓxioa sobre el nuevo oultivo y el lapso fijado ( 8* 10 días) 
entre aplicación y siembra».Se aconseja únicamente oon el 
fin de dar lugar a que ol plaguloida haya actuado, sobre los 
inseotos antes de depositar los granos en el suelo»

En lo que se refiore al tratamiento en surcos* e¿ 
tí bastante generalizada para oultivos en hileras* y la a 
plioaoión* que se llevará a cabo simultáneamente oon la alen 
bra* que se realiza incorporando un pico pulverizador delan 
te de oada una de las zapatas que cierran el surco luego de 
haberos ino-rpoi'ado la semilla al suelo»

Loa picos pulverizadores se alimentan de un tanque 
agregado a la sembradora* que contiene el plaguicida oon la 
concentración indicada para el tratamiento y que se oomuni 
ea oon ellos por conductos de goma»

En este tipo de tratamiento no es necesario efec
tuar labores posteriores para la incorporación del produc
to al suelo.

Entre ambas formas de efectuar el tratamiento de 
suelo* es la primera, la más aconsejable* por cuanto el onn

-i

trol se efectuará en toda la superficie* mientras que en la 
segunda quedará limitado a las hileras del cultivo*

Si bien puede argumentarse que con el segundo ca-
4 so (en surcos) la inversión se reduce con más de un tercio 
oon respecto de la primera* hay que puntualizar que oon un 
tratamiento total del lote se logrará protegerlo por un lajq 
so de prácticamente tres años* en cambio oon el de hileras 
apenas por una cosecha* En consecuencia* el productor rural 
que oon dificultad es el responsable del manejo económico 
de la empresa* es quien ha de optar por el que conjugue me
jor el difícil oomplejo técnico-económico que inevitablemejq 

f

te se le presentará y para cuya valoración deoerá oonside»

siembra%25c2%25bb.Se
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//rar especialmente que loe medioo en que deposita ou es* 
peroneas sólo serán aloaneados si adopta para oon los lo* 
acotos dol suelo el oriterio oon que enfronta plagas de a£ 
eción a*s espectacular» contra las oualos no escatima os* 
fuorzos ni Inversiones*

TITULO V.

C0NCJQ3T0UF3
La luoha oonira pla^a y enferaedadesde los oultl 

vos puedo ser uno de los aedios más rápidos do ausentar 
hay la cantidad de alimentos on el aundo» Ko sólo causan 
efectos desvastadores en ol rendimiento de las ooscohis 
las plagas y enfermedades sino menoscaban también la cal¿ 
dad y el valor en el mercado de la produooión»

r *No se ha podido calcular cuál sería exactamente la 
magnitud global de las pérdidas de todo el mundo» pero cá¿

e 1 ♦

culos basados en loo datos proporcionados por distintas fuen
>

tes relativas a la destrucción causada por plagas e insec
tos» enfermedades y hiervas nocivas» indican quo si so it» 
pidieran esas pérdidas podrían alimentarse unas 700.000.000 
de personas más» (112)

. Si so incluyera la destrucción por otros aerea vi* 
vos como loo pájaros y loo roedores»las oifras serían mu* 
eso más elevadas»

Bstablecer y mantener un eficas servicio do proteo* 
Ción fitosan!taris es» por consiguiente indispensable y ha 
de formar parte integrante de cualquier plan de desarrollo 
agrícola»

Paro la protección fitoaanitaris contribuya, a no* 
jorur la agricultura» habrá que tomar medidas preventivas 
estableoiendo ío antes posible córvidos técnicos en las zo, 
ñas en que so están inioiando nuevus enpresas agríoolas»

♦

(112) "Agricultura"» Lu uienoia y la iconología al ser* 
violo dol desarrollo» Publioaoión do las daciones Unidas 
Lditorial Sudamericana» X III| 1963» pág» 84 y sig»*



tas posibilidades do «plloacián de una aapl!» 
«a de dieeiplinoa olentíficas y tesaolágioas* par» la jpxfl 
teco1¿o fltasaaitarta aon ci^rtanonte auy ¿rar.dos» pero 
ra que atan pleflaseate efloaeos fetaátu da otiacrvaree una 
seria da prlnoipios aceptados» Es toa prinelplos* han sido 
resumidos en la »iguiente forsai taolusián» ort^dlcsolán»

í

a) L* <H0l‘431j>a de laa plague y cufcrsedudee* tío» 
«en c¡uso> objeto luyodir que ae pro paguen desde las senas 
a patees «a que existen» a o tíos patees no atacados* Eoe^ 
olalaente oonstituye un ©aspo do accián internacional* que 
auokS dononioaoo "cuarentena fitotíaülturia’»

i-ua prinolpion est tblveitloa por la Convención tu— 
tcrnaclona.1 do C«ar«uteoa Fltoeaaitarín patrocinada por lu 
Crganlsaoi£a 4» las Pasiones Saldas para la agricultura jr 
la aliáeatáclón iw> sido rccoacoitas y aáaytadoo por nuches 
gobiernos»

b) Sveyeoto a Xa st^dl taclia «capista do una ¿-la», 
ge* «Molo ser sata* vinualaeste lapos!blo* pero fa he tai» 
de abastantes ejesploe os o&se oosbatlrloo* a fin de redu» 
clr al afniao loa daftoa» -la tabardo hay caeos de errudlag 
eióa total do a a saferoedad* >or ojeoplo el ««so del ti- 
eón sel tallo dol trigo ea las i‘®t«dc» Unidos de Asáríca»

o) la $g».woi¿n...f i totalitaria fe» &9 imitaros a 
«espíetar la plaga allí taad®' aparesca» ya quo la erradica 
olía total es •»•! tapoelblo y tsay costosa» de tan obten!» 
do ¿altos «entra «mofeas playas y taferssdetao peligrosas* 
cc«o por ejemplo la «aclara en Africa Oriental» £» fácil fljn 
seguir control efectivo «on i.«>otlcitao «otarnos» El pro» 
bleaa es lograr que avisen a tlespo loa distritos donde se 
producen loa priKores 6rotee y eoeuniquea ol aviso a los d£ 
ato diogrites y pofoee colindantes» te ¿ata usa ta las pin 
gas centra las que se están al! Usando los aviones» M j?r£ 
bleaa so taco s*e difíoll cuando el cs®pesino Individual» 
tumi taue proteger sus paradas y caree * de sodios»
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A veces, el problema radica en la simiente y el 
medio de luoha está en someterla al tratamiento antes de 
lanzarla al morcado»

Pero siempre es más efectivo aplicar medidas de 
protección tendientes a evitar la propagación de una enfer
medad o plaga»

los agentes químiaos pueden emplearse por asper
sión, pulverización o tratamiento de la semilla,También os 
aconsejable quemar los residuos como uno de los medios de 
impedir la propagación de una palga, de una ooseoha o.zo
na a otra»

d) El método ideal para proteger la ooseoha es 
la inmunización»Se han alcanzado resultados sorprendentes 
oon la selección y cultivo de variedades inmunes»

. Es necesario cultivar plantas resistentes como 
medio de combatir plagas o enfermedades espeoífioas»Hay que 
cultivar especies nuevas más resistentes o modificadas»

Otra técnica moderna de protección fotisanitaria 
es la lucha contra las plagas de animales o plantas por me- 

tdio de organismos vivos, enemigos naturales del insecto o 
cualquier plaga.En este sentido, ya di ejemplos de nnedgos 
naturales del pulgón verde»

Otra nueva técnica constóte en el empleo de agen
tes patógenos o el empleo de antibióticos contra enfermeda
des de las plantee»

La oienoia y la tecnología tienen que estar al 
servioio de la protecoión fitosanitaria, con la divulga
ción de nuevos insecticidas químicos, plaguicidas, herbici
das, para proteooión de plagas y enfermedades de los cerea
les»

,v

Asimismo, deben estar al servido del agricultor 
los medios de uso de esos productos, ya sea por pulveriza
ciones desde el aire realizadas por organizaciones guber-
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//namentales o a través de cooperativas de agricultores que
' I

permitirán arrendar las bombas de pulverización e inseoti- 
oidas a preolos al por mayor*

Un programa naolonal satisfactorio de proteoción 
fitosanitaria debe oomprendertla investigación* la divul
gación» la regulación* control y educación.

El desarrollo de la planificación de la proteo» 
oión fitosanitaria debe ser equilibrado* coordinado* oon 
personal capacitado y los servlolos neoosarlos.

t

La planificación deberá tener los siguientes ob
jetivos»
a) Asesorar a los cultivadores en los -problemas de las en-

o

fexmedades y plagas y ayudarlas a aplicar eficazmente 
y sin Hesgos*las medidas para, combatirlas*

b) Organizar o ejecutar las operaciones fitosanitarias que 
no están al alcance de los agricultores individuales*

o) Bealizar informaciones y ensayos para satisfacer las ne- 
oesidades locales*

d) Llevar a cabo estudios para determinar la distribución 
y extensión de las enfermedades de los cultivos*

e) Difundir la información correspondiente*
i wf) Aplicar las medidas legislativas nacionalesp para la 

protección fitosanitaria*
La lucha contra plagas y enfermedades* debe re-

Icuitar del esfuerzo común y cooperativo de los agricultores 
y Ministerio do Agricultura.

y
iEs tarea del Estado a través del Ministerio de A-

«

«gricultura capacitar, orientar* y supervisar el trabajo del 
grupo*Es tarea del grupo* descubrir y combatir las plagas

i

quo atacan las cosechas*
Las cooperativas deben proveer de plaguicidas y 

do maquinarias* mediante ofeditos sin interés de los bancos 
rurales*
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Los métodos da proteooión fitosanitaria ouya di
fusión ae reooBienda, deben atravesar tres etapasi
a) Experimentos de laboratorios y sobres el terreno para 

proporcionar los datos e informaoión báeioos para el es
tablecimiento de un método práctico para oombatir las 
plagas»

b) Ensayos del método propuesto en diversas regiones para 
comprobar si se adapta al medio natural do las regiones 
respeotiras»

o) Demostraciones para dar a oonooer loa procedimientos de 
ejecuoión y los resultados en localidades seleooionadas» 
Al prcoederce a la recolección» se debe invitar a los 
agricultores do las aldeas o municipios vecinos a que 
asitan en los días de demostración a presenoiar el re»

isultado del método de luoha»
Cumplidas las trea etapas se debe organizar el 

programa de divulgación»
La luoha contra las plagas tiene que basarse ca-

F fsi siempre en las investigaciones»
Algunas investigaciones especialmente las reía-

* 'tivas a plagas y enfermedades muy extendidas» se realizan 
mejor en un plano internacional! ejemplo destacado es el 
fondo Especial de las Raciones Unidas para el proyecto de 
lucha contra la langoctq»

4 Después de la Investigación» es necesario la di
vulgación e información a nivel científico y a los agricul
tores»

A los primeros» mediante contacto reoíprooo en? 
tro investigadores» publicaciones e informes» estadísticas» 
cursos ds investigación» eto»

Con referenoia a los agricultores» mediante orga
nizaciones estatales » pequemos centros de demostración lo
cal» cursos de capaoitaoión para agrioultoroB adultos» > 
publicaciones» eto»

La oienoia y la tecnología moderna juegan un pa-
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//pel importante «a loa cambios aooíalea da un paía*Poro 
deben aer utilisadae en araa de la liboraoión de loa pue
blos*

Nuestro gobierno deberá enoarar la implantación 
de un sistema oientífioo-técnioo nacional quo debo estar

■ \ ' • I » ♦ *

al servicio de la dignidad del hombro argentino y que a- 
cairadamente debe oontribuir a au libertad y a la de loa

I

heríanos latinoamericanos*
AméricaLatina importa anualmente una tecnología

1

cuyo costo está oercadno a ¿loa 700*000*000 de dólares y
I ’ '

ola del 90jC de loa recursos tóonioos que ae utilizan en el
• l ’ ‘ ' ' '

continente provienen del exterior*
i

o • t.Con esto, quiero manifestar que el paí no debe
« , a •

dejar de lado la investigación báoioa; pues dejarla en na-
bnoe de monopolios extranjeros, ea aceptar una situación de 

permanente dependenoiaf
Hemos llegado al momento de la creación científi

ca y tecnológica; esto no quiere decir que improvisemos en 
el campo de la inveatigaoión.No, laa experiencias realiza
das en otros países pueden servimos de experiencias, perp 
siempre debemos adaptarlas a n neutro medio, y a nuestro

I

quehacer Nacional,Si esto ocurre, se abrirán laa puertas
♦ - ’

de un acontecer oreador, ein el cual, toda ciencia se vería 
reducida al pobre y simple manejo instrumental de unas cuan' 
tas técnicas, de unos cuantos conceptos ya oreados*

leñemos científicos y técnicos formados en núes- 
trae maravillosas universidades, capaces no sólo de adaptar

I

loa hecho ya descubiertos , sino de aer pioneros y creedo
res de una ciencia y tecnología, no sólo para ser aplicada 
en nuestro medio, sino válida para ser exportada y valora
da en todos loa paísea del mundo*'

inveatigaoi%25c3%25b3n.No


CAPITULO XX.,
DEBEN ESTUDIARSE LOS CRITERIOS SOCIALES fECONOMICQS.LDS 
HABITOS DE CONSUMO DE LA POBLACION INDUCIENDO LOS CAMBIOS 
NECESARIO3 CON EL OBJETO DE LOGRAR EXCEDENTES PARA LA EX» 
PORTACION.CULTIVO DE LA SOJA.

TITUTX) I.
GENERALIDADES,

Un tercio do la raza humana no recibe cantidad
yni oalidad de loo alimentos necesarios para su nutrición.

■ ■ >

Ese problema ha de enoontrar solución dentro de cada paísl 
mismo»

*

Para formar ea política* es indispensable obtener 
información exacta y al día* sobre el consumo de alimentos 
y sobre el estado de nutrición de la población.

Los problemas de la mala alimentación, son dosi
i i

la hipoalimentación y la mal nutrición.
El término hipoalimentación denota insuficiencia 

cuantitativa de la alimentación es decir* de ingestión de 
calorías que, si subsiste durante largo tiempo* se traduoo 
en pérdida del peso normal del organismo o en una reduooión 
de la aotividad física* o en ambas cosas.

la definición se aplioa estrictamente a los adul
tos y no a los niños (113)»

En el oaso de éstos últimos* el bajo volumen de 
la Ingestión de calorías* se traduce en un crecimiento y 
desarrollo físioo deficientes* dando lugar a una reducción 
del alto grado de aotividad* característica en los niños. 
sanos.

La malnutriclón.significa una. inadecuación de la 
calidad nutrioional de-la alimentación que* si se corrige 
___ * ,
(113) MAgrioultura*«La ciencia y la tecnología al aerviolo 

del Desarrollo» T»III pág»266»
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pone a la persona afectada en oondiolones do llevar una vi-
• ■ i ' * <

da aotiva.Máe exactamente» denota la insufioienoia de un
adeterminado elemento nutriente osenoial, o de varios»

Xa esoaoes grave do nutrientes puede traducirse 
en síntomas olínioos de enfermedades oarenoialés específi
cas,! las carenólas de grado secundario pueden contribuir

1 ■ , * i ;

a un mal estado general de salud»
Naturalmente, la hipoalimentación y la mainutri- 

olón no se excluyen mutuamenteies probable que'laa personas 
pooo nutridas estén mal nutridas, lo oual, sobre todo si 
presenta caráoter grave o se prolonga, dleminpye la reais-

f <teñóla a las enfermedades»
Ciertas enfermedades originadas por deficiencias 

del régimen alimentario, son de gran trascendencia en mu-
• t ■>ohas partes del mundo, ya sea por sus índices de mortali
dad o por las consecuencias graves de disminución de la ca
pacidad física (y probablemente intelectual)»Ha de atender-

tse por ello a su prevención, cuando se formulan programase 
de nutrición»

I81 se desea que el estudio "ecológico" de los pro
blemas de la nutrición sean de verdadera utilidad para los 
fines de la planificación, las encuestas que se realicen 
en materia de nutrición, deben incluir datos sobre las ca
racterísticas agrícolas y médicas de la colectividad, así 
como sobre las instalaciones y téonicas de elaboración de 
alimentos»

El medio más afleas para combatir la hipoalimen- 
taolón es el de mejorar más que la cantidad, la calidad de 
los alimentos.Es necesario aumentar el número de proteínas 
.de los alimentos»

. . . .. - . *

En nuestro país, dentro de los regímenes alimen- 
tioios ricos en proteínas, se inoluye la soja»

♦ Este» ea un cereal oon amplías posibilidades de
* >

alimentos.Es
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oultivo on nuestro país y cuyasp prlnoipalos á- 
reas de producción se hallan ubicadas en las provínolas

I de Misiones, ffueunán, Santa Fe, Buenos Airea, Corrientes, 
Salta, Chaco, y foxnosa*

Además de sus oonooidas aplioaoiones en los 
seotorea agrícola e industrial (forrajee, aoelte, eto»), 
resulta particularmente valiosa en la alimentación huma
na oomo fuente proteica de valor ampliamente superior al 
de carne vacuna, toda vez que 100 gra» de carne son reem
plazadla por $0 grs. de soja»

Desviando el guato del público hacia otros pro
ductos, en este oaso el poroto de< soja, oon una adecuada 
política de nutrioión, se logrará no solamente una eoonÓ- 
mlca y proteica nutrición, sus ti tu ti va de la oame vaouna, 
sino también se lograrán saldos exportables en otros pro
ductos agrícolos que austituye.Con el aumento de la pro
ducción de la soja se favorecerá al hombre de campo al 
cultivar productos más resistentes; al pueblo al propor
cionársele alimento rico en proteínas y de menos costo 
q.ue otros, y al comercio exterior, excedentes de estos pro
ductos y de éste al aumentar la producción.Los científi
co deben abocarse al estudio para obtener mayor rendimien
to potencial y resistencia a las enfermedades, combinan
do las características de cada nueva plantaos necesario 
mejorar las variedades»

En igual sentido, el sorgo es un cereal de do
ble propósito, que resulta más•resistente para su produc
ción y do fácil colocación en el mercado exterior, por su 
bajo oosto»

TITULO XI.
EL CULTIVO DE LA SOJA.
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AfroHIQrHtEl poroto d« aoja ea conooido desdo la
1 f

antigüedad*En China la planta da Soja figura en loa librea 
sagrados, en comentarios sobre au utilizaoión en la prác
tica alimentaria y también oobre sus virtudes torapóutioae* 
Eh un manuscrito chino del año 2838 antea da J*'O* aa 'man-

i 

o lona en medioina*Los antiguos pueblos ohlnos tenían va- 
rías preparaciones a base de Soja con elevado tenor pro tei-

I ’

oo tales oomo cuajadas, quesos, salsas, pastas, eto* que 
ae utilizaban como complemento a 'sus dietas básioas de oe- 
reales*

El primer europeo que probablemente mencionó la
, • •Soja fue el botánico alemán Englebert Kaempfer, quien al

tregreso de un viaje a Japón, en el aña 1712, escribió un . 
libro en el que hace referencia a esta planta y a su empleo*

Los documentos que hemos.mencionado, tomados al 
azar entre muchos otros,' marcan la primera etapa históri
ca de la Soja, la quo se prolonga hasta el año 1855*A par-

« •

tir de ese momento se desarrolla la segunda etapa, en re
lación con la Soja, que comienza en la primera década de 
nuestro siglo, con la primera exportación de grano de Asia 
a Europa y luego a Estados Unidos*

t

Podemos decir entonces, que nos toca vivir la 
gran explosión de la Soja o "grano de oro* como la ha lla
mado algún botánico*

Todo lo último se explica si marcamos un heoho 
de conocimiento público -cual es la falta de grasas y pro
teínas que sufren muchos habitantes del orbe, y que se ha-

4 .,***'ce un deber señalar en relaoión con la salud humana*
El grano de Soja puede suplir, ampliamente, bue

na parte de esas defioienoias por el heoho de que en su
•r **

oomposioión química entra un 20Jí de grasas y un 40j4 de pro- 
teínas*

Sentado entonces que la Soja oonstituye un ali
mento de primera magnltuda conocida y utilizada por los



pueblos desde haoo más do 3.000 silos*
La carenóla do proteínas es un problema mundial* 

de ahí le importancia que tiene el conocimiento Jt difusión 
del empleo do la Soja on la alimentación oomo alimento al- ti
tamente proteico y oomo sustituto de la oame oon un pre
cio muy inferior a ésta.

Hay una serie de factores que obligan a incluir 
la Soja en la alimentación!
1) Es el único grano que tiene proteínas completas* o sea*

)quo oontiene todos los aminoácidos esenciales que el orga
nismo no puede sintetizar y debe recibirlos oon los alimen 
tos.Proteínas que el ouerpo humano utiliza para la forma
ción de tejidos y renovación de elementos desgastados.
2) Porque la relación calcio-fósforo es óptima y necesaria 
durante toda la vida para mantener el desarrollo óseo y 
dental* para él crecimiento y para que el organismo utili
ce al máximo esta relación* para hacer un balance positi
vo de oalcio* tan necesario sobre todo cuando hay fallas 
de alimentación.Cuando existen malos hábitos alimentarios 
y durante la vejez.
3) Porque contiene tiaaina* niacina y riboflavina* facto
res del complejo Vitamínico B* esenciales para el desarro
llo.
4) Porque el grano' al gernianr desarrolla en sus brotes 
una carga de vitamina 0 semejante a la del tomate.

• • ■ «5) Porque es de fácil digestibilidad y se puede haoer in
gerir a todos por igual sin ninguna olase de riesgos.
6) Porque reemplaza por su valor proteioo a la carne (1 ki 
lo de soja equivale a dos kilos y medio de carne).
7) Porque reemplaza a la leche en su valor proteioo (1 ki
lo de soja equivale a 12 litros de leche).
6) Porque reemplaza a los quesos en su valor proteico (1 
kilo do soja equivale a 2 kilos de queso).
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9) Porque reemplaza a loa huevos en su valor proteico (i 
kilo de soja equivale a 5 docenas de huevos).
10) Se indica en la alimentación infantil.La leche quooo- 
obtieno del grano o de la harina eo la compara desdo el pun
to de vista nutrioional y biológico, con la del animal.Ea 
de fácil digestabilidad y al coagular lo haoa en coágulos

«pequeños.Por su valor elevado en oalcio de 0,26^ sobre 0,16$. 
en la leohe de vaca se asegura un elemento importante para

>

prevenir el raquitismo.
11) Se indica en Geriatría dado que so prepara en pastas 
blandas quo salvan el problema de la masticación, parmitien
do quo el organismo se provea de las proteínas y ol calcio.

f

12) Se indica en la:alimentación de los adolescentes, por 
su valor calórico y porque en poco volumen tiene un alto 
valor nutritivo muy importante desde el punto de vista del 
desarrollo físico o intelectual en relación oon esta edad.
13) También el dietista lo aoonseja en la alimentación de 
los deportistas, dada laa virtudes de ésta leguminosa.
14) Xas dietas,cuya base principal os la carne, es causa de 
aoidosis oon sus secuelas clásicas entre ellas, la fatiga

t 

crónica.
La dieta con predominio de soja, aumenta la al

calinidad de la sangro y su fluidez en los tejidos*Disminu
ye la posible tendenoia a prooesos degenerativos de hígado, 
riñón y arterias.
19) Por su bajo contenido en hidratos de carbono es aconse
jable ea la dieta do los diabéticos.La leoitina oontenida 
en la soja disminuye el uso de insulina en los diabótioos.
16) Por su elevado tenor proteioo se aconseja en oonvales- 
oientes post-operatorios, embarazos y fundamentalmente du
rante el oreoimiento.
17) Xa ingestión de Soja determina un oambio en la flora 
intestinal y de ahí que-se aconseje en determinados casos 
de colitis.



18 X Por su contenido graso do origen vegetal, se aoonseja
i l

en aquellas dietas donde es necesario disminuir el colecte- 
rol, enfermedades do las coronarias, arteoesolexosis,etd,

Lae conclusiones anteriores, avaladas por las ex-
l

perienoias realizadas en todo el mundo y sobre todo a nive
les altamente científicos,' son los responsables dal aumen
to casi increíble del oultivo de la Soja*

B) It-tPORT ANOTA» hay que aumentar el oultivo de 
la soja, pues no solamente es el cultivo del futuro, sino 
que también está Ulamada a ser el "Boom* de nuestra agri
cultura en un tiempo no muy lejano»

Las condiciones están dadas por la insospechada 
demanda que puede surgir de los mercados extranjeros, las 
propiedades vitamínicas que la adornan y por lo tanto -to- 

í

do será cuestión de costumbre- una vez impuesta, será un en-
I

celante sustituto en. la dieta familiar y por si fuera poco, 
las condiciones climáticas favorables y ecológicas favora-

i

bles para su cultivo.(114).
El país es técnicamente apto, menos la parte sur

t

de nuestro territorio, por cuanto para cultivar la soja es
*

necesario una temperatura media de 20°G. en el mes más calu-
» < roso, .

Por la gran oantidad de variedades adaptables a 
distintas condiciones climáticas, és factible oultivarla 
desde el norte del país hasta aquellos lugares en el sur don 
• de cea posible conseguir un verano lo suficientemente lar-

, I

go como para desarrollar las variedades más precoces, que 
cumplen todo su dolo en poco más de tres meses»

Eeopecto al suelo es una espeoiC pooo exigente , 
pero en general rehuye de los suelos muy oompactos y poco 
permeables»

Prefiere los suelos francos, arenosos, profundos, 
que facilitan el drenaje y le aseguran la humedad necesaria 

’ f

nnn ¿rito un largo período de sequía»
(114)"El Campo en Marcha".Abril de 1973 pág»24.
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No convienen para su oultivo loa suelos bajos y anegadizos 
o loa muy fértiles.

La soja neoesita oonomínimo, do 400 a 500 na da* 
agua durante todo au período vegetativo» existiendo en el 
período de desarrollo doa etapas orítioastdurante la gemid 
nación y antes do la floración*

D o oumplirse estas exiganólas, loa rendimientos 
son Óptimos» al paso que la excesiva cantidad de agua duran
te el período do maduraoión retrasa la nadures de la plan
ta y en consecuencia, su cosecha*

La soja devuelve oon oreces los esfuerzos reali
zados para preparar la tierra y combatir las malezas.Para 
lograr la neta fijada, hay que proceder así» 
-Una arada profunda en los meses de abril a mayo, o en-ca
so contrario, lo antes posible*' 
-Eastrcadas de discos y de dientes*
-Una nueva arada superficial cruzada a las anteriores, uno 
O dos meses antes de la siembra*
-Una segunda rastreada de discos y de dientes*

Es importante desterronar el oampo lo mejor posi
ble, como también lograr un suelo parejo bien nivelado, con 
lo cual se posibilita la ooseoha de las vainas más próximas 
al suelo*

Además de ésto, es oondioión indispensable, no 
sembrar soja si no se tiene la seguridad de haber combati
do todas las malezas*

Xa siembra deberá realizarse ouando en la zona 
haya pasado el peligro de las heladas tardías y ouando la 
temperatura media de la estación alcance 21°C«

Si la temperatura no es suficiente se dilata el 
período de nacimiento» oon lo que aumenta el riesgo de en
fermedades y se favorece el desarrollo do lae malezas*

la época normal de siembra va desde mediados de 
ootubre hasta fines de noviembre» principios de diciembre*
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Se entiendo que náe al norte que al car, la corresponden 
laa siembras más tempranas y al sur las más tardías*

. *

Cuando sa utilice sembradora de sais* elegir y 
ajustar los platos ditribuidores a fin de evitar quebrar

• *1 •

la asnilla»
Por lo tanto* as oonveniente utilizar ios platos 

gruesos de 7 mm.También se puede usar la sembradora de ce
reales finos* tapando 4 o 5 booas entre descarga y desear-

4 f

ga»
La soja se debe sembrar en hileras quo se distan-

€ i « ♦ «

clan entre 60 y 90 om»* de acuerdo al porte vegetativo de 
la variedad y época elegidas»

. - fi •

Lo corriente ouando se utiliza la sembradora de
•' , I

sais* es distanolar las hileras a 70 cm»
. » f 6 *■

4 * ... .Es oonveniente que lae semillas en las líneast 
estén distanciadas unos 5 o» entre sí»La siembra densa a-

• *

yuda a controlar las malezas en hilera» pero debe cuidar-
I

«

se de no estrellarla demasiado.
Variando el tasado de los granos según la varié- 

dad* es conveniente oalculár el peso de la semilla que se 
utilizará a fin de obtener prácticamente la densidad oon- 
Veniente*

Normalmente* para semillas con un peso de 17 a
e

20 gramos*los 100 gramos se sembrarán entre 50 y 60 kilo
gramos por heotárea*

iOon la máquina puesta a punto* recorrer el torre- 
no firmo una distancia inedia medida (25 a 50 metros) y ob
servar si laa distribución es correcta y si no se ha da
ñado la semilla*

Esta precaución evitará disgutos.La semilla de
berá ser coloca a una profundida de aproximadamente 3 a

I

4cm.( modificándosela en más o en menos según las condl-
e

oiones de humedad del suelo*
Debe emplearse semilla de buena calidad* asegu-
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//xándoae que soa de la ooseoha anterior» porque el grano 
pierde rápidamente el poder germinativo» ai no ao almace
na en buenas condiciones de sequedad ambiente.También hay 
que proourur utilizar semilla certificada o do garantiza
do valor cultural»

o

La eleooión de la variedad tiene en ol ceso parti
cular de la aoja, una importancia grandes, ppues es una plan-

*

ta que tiene comportamientos muy diferentes frente a las 
distintias condiciones olimátioae, en especial duración del 
día y temperatura*

Como toda leguminosa, la soja so asocia con un ti-. 
po do microbios que asimila el nitrógeno del aire y se lo 
proporciona a la planta*

De la buena modulación dependerá el buen rendimien- 
to, tanto oon cantidad como en calidad del grano que se co
secho* '

La inoculación se efectúa por contaminación di
recta de la semilla en el momento de la siembra con su i- 
noculónte específico y siguiendo las indicaciones que vie
nen con el producto*

Para todos ellos deberá cuidarse especialmente!
1) Sembrar lo más rápidamente posible la semilla inocula-

«

da, no dejando pasar más de unas pooas horas.En caso con
trario, será necesario la reinoculaoión y
2) No exponer las semillas inoculadas el sol, pues los ra
yos ultravioletas matan las bacterias*

Hay que utilizar exclusivamente productos de pres
tigio y de resultados comprobados*

«

La planta de soja sufre la acción de las malezas
*

no solo porque éstas compiten en la extraooión de la hume- 
dad y elementos del suelo, sino también porque siendo una 
espeoie do floración no simultánea, la competencia de las 
malezas por la luz perjudicará la floración la madurez y

I ,la produooión*



-J21-
i

El uso do la raotra de dientes O rotativa, as a- 
oonaejable para eliminar las melosas que despuntarán anteo 
del naoimiento de las plantas, momento en que ae suspende
rá toda labor hasta tanto laa plantitas hayan alcanzado li
na altura de unos 7 cm.Nuevamente podrán volver a utilisar
ao sin perjuioio los mencionados Implementos hasta que laa 
plantas tengan una altura de unos 12 centímetros»

Superada esta etapa, oolo se desyerbará entre lí
neas empleando carpidores tipo *pie de pato* o a "uñas"»

De producirse fuertes lluvias que originen la for
mación de una dura oostra antes de que hayan podido naoer 
las plantitas, se deberá pasar una rastra orusada a fin de 
romperla y favorecer así el nacimiento*

Sin perjuicio del control mecánico de malezas, tam-
»

bién es posible efectuar un control químico mediante el em
pleo de herbicidas selectivos de preminenoia*Xos prodúotos 
indicados sonilreflan, Sago, Ve mam, Siviorum y ¿mibén*

laa principales plagas que afectan el oultivo son 
las ohinches y las isocas, las que deberán combatirse oon 
los insecticida^ comúnmente conocidos tan pronto se obser
ve su aparición»

la lucha química contra la chinche verde se puede 
efectuar oon Paration o Me til Demetón»Contra las orugas tam
bién puede emplearse Paratión o Enchin* D.D.T., Sevin,eto.

En aquellos lugares donde la maroha anual do la 
temperatura permitiera el oultivo de la soja, pero que exis
ta insuficiencia de lluvias, es posible realizando bajo i- 
rrigaoión, obteniéndose en estos oaaos altos rendimientos».

Para tal fin se aconseja el riego por surcos* sien
do variables la periodicidad del mismo según se trate de 
un riego compensatorio o de todo el oultivo bajo riego*

Debe señalarse que* además del período orítioo pa
ra agua* oorrepondiente al nacimiento* los de floración y 
fructificación son los quo más agua necesitan, dependiendo



loa rendimientos de la oportunidad do riego on osa otapa 
del oultivo*

»

El amarilleo de laa hojas y la subsiguiente caída 
total de lae mismas* son ol signo de quo el oioll Vegeta
tivo de la planta so ha oum^lido, terminando de sazonar el 
grano en contados días*

Entonóse podrá advertirse que ha llegado el momen
to de coseohar pór el golpeteo caraotiriotico de los gra- 
nos dentro de las ramas al sacudirse la planta*

Se rocomienda esperar un día seco para entrar oon 
la cosechadora* pero será conveniente sin embargo* no demo
rar la tarea en zonas en que la ¿poca de ooseoha coinoida 
oon un período de mucha humedad ambiente* para chitar da
ño a en la oalidad del grano.

En zonas donde la cosecha coincida oon una ¿poca 
de sequedad ambiente y elevadas temperaturas* se procurará 
hacer la recolección en horas de la mañana, a fin de evitar 
una eventual pérdida de granos 0o r debusoencía de las vai
nas durante la operación*

La máquina cosechadora, deberá ajustarse de acuer
do con las características de este grano, aumentando la dis
tancia entre el cilindro y el cóncavo * y reduciendo el nú
mero de revoluciones por minuto* anulando el retorno y au
mentando la velocidad del ventilador*

Si se ha preparado esmeradamente el suelo* si se 
ha utilizado semilla de calidad con alto porcentaje de ger-

t

minaalón, si se ha sembrado a la densidad y profundidad co
rrectas* si se ha inoculado cuidadosamente la semilla* y 
las plantas tienen nódulos en las raíces* si se ha contro
lado eficazmente las malezas y so ha oosechado en ¿poca o- 
portuna* la soja devolverá con creces su inversión y su tra
bajo*

En oultivos que oscilan entre los 1.500 y 2*00 kg 
por Há son los obtenidos de oultivos de verano*



En segunda diembra estos resultados ss reduoen a 
1.100 * 1.200 kg. por Há.

i

El ministerio da Educaolón de lia provínola de 
Buenos Aires* ha elaborado una serie de menús* oon la uti-• : . ! 1 
lización de este cereal* que so preparan en los Comedores 
Esoolares dependientes de ese Ministerio* y que él mismo 
subvenolona.Paso a detallarlost

f 

UTILIZACIONt
Para utilizarlos oomo porotos» se ge jan 8 horas 

en remojo y se hierven 2a 3 horas hasta que estén tiernos.
* K

So los puede emplear enteros o en puré» pasados por lioua- 
dora» prensa puré o simplemente pisados oon tenedor» en re-

1 i

postaría oomo nueces o maníes tostados (después de codidos
' I

se pasan por azúcar, y se tuestan en horno hasta que estén 
orocantes)•

• 1

Como bebida se denomina lecho de sojatse lavan los 
porotos y se dejan 10 minutos en agua oaliente a 80* repi- 
tiendo esta operación 3 veces para quitarle el gusto amar
go* se dejan en remojo 12 horas y al cabo de este tiempo 
se lavan y se lesacan los tegumentos* luego se pasan por 
la máquina de picar carne o licúadora.Luego se oolooa agua 
en un recipiente (3 volúmenes de agua por uno de soja) y se 
Incorpora la soja removiendo* cuando levante hervor se agre
ga un vaso de agua fría y se deja en el fuego media hora

t

míe.Se cuela la mezcla con un trozo de tela retorciéndola 
para escurrir bien el residuo* Se endulza oon azúcar y miel 
y se aromatiza oon un poco de esenola de vainilla.
El residuo que queda en el lienzo se puede utilizar para 
la preparación de comidas* conservando casi las mismas pro
piedades qus si poroto entero.
Harina de so.lat desgrasada se usa mezclada con harina común 
en una proporción del 30$.

* /

Brotes de So,1a»son las semillas fresoas germinadas* se pue-
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//den oonaumir un ensaladas, órnelet o mezcladas non verduras 
después de hervidas*

DIFERENTES F0RMA8 DE UTILIZAR EL POROTO PE SOJA»

Porotos enteros

Platos fríosi1 lenaaladaa* aalpioonee* 
mayonesa»

Calientest ensaladas calientea* 
guisados»

Potajesl estofados* diferentes 
guarniciones.

Molido
Empanadas» Hismarok 
Panes al homo — croquetas 
Séllenos* budines 
Tortillas

Harina
Salsa blanca 
Bocadillos 
Repostería

Kesiduo En las mismas preparaciones que po
roto solido

ENSALADAS» (para dies raciones)

Porotos de Soja cocidos 600 grs»
Papas 1.500 w
Caballa 100 a
Huevos duros 2
Zanahorias cocidas 500 grs*
aceitunas o/s
Mayonesa loo

Porotos de soja cocidos 1.000 grs»
Papas 1,500 grs»
Hueros duros 2
Aceite y Vinagre a gusto
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Porotos do aoja cocidos 1*000 grs*
Leohuga 300 grs*
Tomate 300 •
Kanahorla rallada 500 "
Apio picado 100 •
Aoeite y Vinagre o/s

Porotos de Soja oocidos 1.000 grao»
Apio pio&do 100 0

Manzana oortada enoubos 3 -
Lechuga oortada fina 50 gP3s
Cebolla oortada fina 100 n

Sal» Aoeite y Vinagre o/s

COHIDASt

rd.saark (para diez porciones)

Porotos de Soja 300 grao
Carne picada 300 «i
Miga de pan 100 w
Huevos 2
Cebolla 50 grs.
Sal o/s
Perejil o/s

Colocar los porotos 8 horas oh remojo» cocinarlos 
hasta quo estén tiernos» haoer un puré con tenedor o prensa 
puré o mezclarlos pasados por licuadora*

Jíezolar oon la oame picada» la miga de pan previa
mente remojada» los huevos y la cebolla finamente picada*Con- 
dimentar con sal y perejil*

Cooinar sobre plancha previamente aceitada*

Enpanadasi(para dies raciones)

Cania picada ¿OOgrs»
Aceite 150 ■
Cebolla 100 •
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Aceitunas
Huevo■ duros 
lorotos de Soja 
Perejil
Sal, núes noaoada

20 grai
2

400 gre* 
o/a 
c/a

Basa
Harina 400 gra.
Manteca 80 •
Agua o leohe c/e ■

Cocinar la cebolla en el aoeite, agregar la carne picada, 
el perejil, laa aoeitunas picadas, loa porotos de aoja he
chos puré, condimentar*
Mana» colocar en forma de coron la harina, la sal, mezclar 
con la manteca y agregarle de a poco la leohe hasta fomar 
una masa no muy blanda} dejar descansar 10 minutos y esti
rar. Cortar los medallones»Rellenar y cooinar en horno mo
derado o por fritura»

Biseca» (Para diez molones)

Mondongo 400 grs#
Aoeite 100
Cebolla 120
Porotos de Soja 400 «
Zanahorias $00
Papas 1.500
tomates 300
Zapallo 300
Ajo, perejil a/g «*

Dejar en remojo, separadamente, durante ocho ho
ras los porotos de soja y ol mondongo cortado en tiritas» 
Cooinarlo por hervido hasta que estén tierno»

Dorar la oebolla en el aoeite y agregar la zana
horia y ol sapallo cortados en cubito, agregar el ajo pica- 
do, los tomates triturados,■ los porotos do Soja oooidos,el

* r

caldo o agua, el perejil picado,-
* ' •I

Cooinar 30 minutos, - agregar las papas cortadas• 
Hervir 10 minutos más.Servir,-espolvoreando oon queso ra
llado.
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Albóndigas» (Para dies ¿raciones)

Carne picada 400 grs
Porotos de Soja 400 •
Cebolla pioada 200 w
Miga do pan remojada 100 •
Huevo 2
Harina o/s
Salf perejil o/s

Mezclar la oebolla picada oon la oame y loe poro 
toe hecho puré, agregar la miga do pan, loe huevos, la eal 
y el porejilj darles forma esférica y pasarloe por harina. 
Frelrloa y cooinar al homo»

Soja al Gritíni (Para dies raciones)
Porotos de Soja cocidos 1.000 grs. o 500 grs.crudas
Zanahorias cortadas en cubo 500
Papas cortadas en cubo 500 •
Salsa blanca 1/2 Its.
Cebolla saltada 200 grs,
Sal, nuez moscada, queso ralla» 
do c/s

Agrdgar a la cebolla salteado loe porotos de So» 
ja, las zanahorias y papas cocidas.Condimentar, mezclar oon 
la mitad de la salsa blanca, cubrir oon la otra mitad y el 
queso rallado.Gratinar al homo caliente.

Soja al horno
Corotos de Soja cocido» 1.000 gT3.
Acelgas cocidas 1.000 *
Salsa blanca 3/2 Ita.
Queeo rallado o/a

Colocar en una fuente de homo los porotos ooci» 
dpe, mezclados oon la acelga picada, cubrir con salsa blan»

*

ca y queso rallado«Gratinar en homo caliente.
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Tortilla de porotoa de Soja»(cara dios poroIones)
Porotos do Soja 400 grs.
Papas fritas 1.000 •
Cebolla ploada 100 "
Huevos 5

Saltear la cebolla en aoeite» agregar los porotos 
oooidos y hechos puré, los huevos batidos» el perejil» ploa- 
do y las papas fritas»Volcar en la sartén previamente acei
tada» cooinar»

Zapallitoe rellenos al Horno» (para dies radones)

Zapallitos 10 unidades
Soja cocida y molida 500 gra.
Cebolla picada 100 •
Pan rallado 100 •
Huevo 2 unidades
Queso rallar, aceite»
sal y ajo c/s

Hervir los sapallltos cortarlos en altados» quitar
les la pulpa» escurriloa.Rehogar la cebolla en aoeite» agre
gar la'soja cocida y pisada^ el ajo picado» la sal y el pe
rejil, fietirar del fuego y mezclar la pulpa de los sapalli- 
tos picados» el pan rallado» los huevos y el queso rollado, 
¿¡«llenar y hornear.

Polenta cor» salsa» (para dies pordonos)

¿asiduos de leche de soja 400 gra#
Harina de mata 400 w
Manteda 100 «
Queso manteooso 200 w
Queso rallar c/s *

Cocinar la polenta en agua o leohe» agregar el re
siduo de soja» la manteca y la mitad dol queso rallado» a- 
gregar el queao.Colocar en fuente y cubrir con el queso cor
tado en cubos.Mantener callente hasta el momento de servir»



Paotol do papas» (para diez radones)
Papas 3*000 grs*
Salpmanteca, leche O/s
Carne ploada 300 grs*
Porotos de Soja 300 «
Cebolla 120 ti
Aoeite 120
Huevos orudos 2 unidades
Hueveo duros 2 unidades
Aceitunas o/s
Sal, perejil o/s

Rehogar la oebolla en aoeite , agregar la oame pi-
/

oada.Cocinar unos minutos» agregar la soja oooida y hecha 
puré» la sal» perejil, y aceitunas cortadas y loe huevos du
ros.Cooinar las papas peladas» hacer un puré con leche y 
manteca, condimentar con sal y agregar los huevos.Colooar *
en una fuente el relleno y cubrir oon el puré*Cooinar en hor
no caliente*

Bocadillos ds 3oJat(üara diez raciones)
Soja cocida 500 gra. (o 250 crudos)
HaxdLna 200 •
Huevos 2 unidades
Ajo 1 diente
Perejil o/s ,
Queso rallado 20 grs.
Zanahorias ralladas 200 “
Leohe 100 •
Pasar la Soja cocida por licuadora o prensa puré.Agregar 2

I

huevos, la harina, las zanahorias ralladad y el queso, el 
perejil y al ajo fina mente picado, mezclar incorporando la 
leohe hasta que quede una mezcla homogénea y de consisten
cia no muy blanda.Freír por cucharadas en abundante aceite* 
Servir aproximadamente dos oroquetas por ración, acompaña
das de ensalada*
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t 4

Alfajores
• 7

Harina de trigo 100 gT8»
Harina de aoja 65 w
Azúcar 100
Manteos 65 •
Huevos 2 unidades
Polvo de hornear* 4 cucharadas
vainilla o/o 4

Mezclar loa ingrediente» secos, colocar en forma de corona* 
agregar en el oentro los restantes ingtedientes»Unir forman
do una nasa semlblanda, estirar* cortar oon cortupasta* hor
near en horno moderado* .dejar enfriar* unir oon dulce de le
che»

TUrluoloa de manzanal (oara diez raciones) 
Harina de trigo 260 grs.
Harina de soja 200 .
Azúcar 65 •
Huevos 2 unidades
Manzanas 2 unidades
Leohe o/n.
Pasas de uva optativo al costo

Colocar en un bos la harina de trigo* agregar la 
harina de soja y el azúcar* los dos huevos* ir mezclando a 
medida que se va incorporando la leohe.Pelar las manzanas y 
agregarlas»Preir en baño de fritura por cucharadaa.Pulveri
zar con azúcar»

ClPHODUCCIOHi Gracias a la eficaz labor de expe
rimentación y extensión de, lassi instituciones oficiales y 
entidades privadas* se ha logrado que el productor conozca 
el adeouado manejo del cultivo* de la soja»Actualmente*sabe 
de la importancia de la elección de la variedad según lati
tud* de la inoculación* de la luoha contra las malezas*etc» 
y si bien todavía existen algunos problemas vinculados al 
vaneo de frutos en ciertas zonao* ello no incide mayormente 
sobre la posibilidad de obtener una gran producción en el 
resto del país»



El Gobierno Naolonal deolaró al oultivo de interés 
naolonal» y paradla campaña 1973/74» la Seoretaría de Agri- 
cultura y Ganadería de la Nación desarrolló una intensa oam- 
paña por internadlo de los comités Ae ooi'go-eoja y dedicó 
su nayor esfuerzo en la importaoión de semillas de nuevas 
variedades» llegando a efectuar» su traslado en avión» oon 
la oolaboraoión de la Fuerza Aérea Argentina» para que la 
siembra pudiera realizarse en fecha propicia»

Pero».toda esta eficaz aooión puede malograrse en 
virtud de problemas de comercialización y precios no retri
butivos para el produoto»

En esta campaña los factores climáticos fueron ad
versos en el momento do la siembra» ello y las dificultades 
de comercialización al oomenzar las ventas de la produooión 
de la campaña anterior influyeron eA el área total»

Xa marcha de los cultivos tampoco fue normal» y 
por ende» debe esperaras una disminución en los rendimientos»

El desaliento de los productores sería muy lamen
table» sobre todo» cuando ae ha demostrado que el país tie-

¡ ne un área muy amplia hasta para el cultivo de la soja.Ade
más, no debe olvidarse que esta especie mejora la fertilidad 
d e los suelos»

Sa ha constatado un aumento en los rendimientos de 
maíz y sorgo» sobre un cultivo anterior de soja de más de 
un 20£.

E.E.U.U., considera que» para 1935» la soja ocupa
rá el primer lugar en su producción agrícola» y Brasil supe
rará este año una producción ds 9.000.000 de tonealadas»

Es de esperar que se ajaste el preoio, mínimo» co
mo una manera deque elp productor obtenga una retribución 
razonable y no abandone el oultivo»

»

El área sembrada» en la producción 1974/75 fue de 
332*000 Há» oon una variación absoluta de -44*700 sobre la 
campaña anterior»
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la ooseoha 1973/74 fue do 14»505 toneladas (115)» 
la ooseoha 1974/75» señala la oantidad do 31*614 

toneladas •
En 1975 fUe liberado dol Derecho do Exportuoldn.

(115) "Bolsa de Cereales" Hro. 2.889 Judio 1975 pág.10, 20 
y so»
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De a de tieopo inmemorial» el hambre» muchas veces 

convertido en hambruna» cobró «suoLuíj vidus, actuaXmenuo en 

el siglo de loe sorprendentes progresos tccnológicoe» cuan-
% 

do el hombre intenta la ennquiutu del cosaos, comunidades 

enteras» en Asia» Africa» y crin en uestra América Ule púnica 

padecen hambre»

Lo dramático de la situación» reside en el hecho 

que según, las estadísticas» acrece la población on casi 

2» 5^ al año» y el aumento de la producción agrícola es de 

2 a 3¿» cifra reducida que no permite cubxdr loe déficit, 

debido a eventualidades adversac»La América Latina» concre

tamente donde hay una verdadera explosión demográfica» la 

producción do alimento per Capita está en un nivel inferior 

al do pre-guerra»

Cabe s tóala r» que en sutoria de alimentos» cuen

ta tanto la cantidad oomo la calidad» y en esto sentido los 

diotólogos han demostrado el imprescindible requerimiento 

de proteínas en la dieta diaria»Los niños» son los mío se

riamente afectados» cuando comen alimentos carentes de pro- 
toína» y ello plantea el aspecto de mayor trascendencia en 

este problema porque se comprometo el futuro de nuestros 

países»
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Xa respuesta a esta lamentable situación» «0 
«olo una«proaover el aumento do una produooión agrícola» 
en cantidad y oalidad» aproveohando al máximo loe rocur* 
coa naturnioa*Encarado así el plan» ee comprende la iapor-

4
J» 

tanda deolelva de la oapaoituolón agrícola de loa Jóve
nes» futuros produotorea» Jefes de empresa» qua serán loe

«

<moargadO0 de aumentar la producol¿nf eatisfuelendo de es
ta manera lae necesidades de loe que viven en sonad monos 
prósperas•

1

Xa llave dol progreso reside en contar oon mon
tea inquisitivas» dedicadas a la búsqueda dol conocimien
to y al logro do nuevos triunfos» en los terrenos de la 
oleada y de la técnica»

Esta verdad» ha sido demostrada fehacientemente 
con el empleo de técnicas revolucionarias en materia de 
maquinaria agrícola por ejemplo» oon la que oe ha llegado 
• lo que ee denomina el oultivo do la tierra seca» y así 
países oon sonas hasta ayer semiáridae» las cultiva hoy 
satisfactoriamente»

Se comprende que nunca se insistirá» demasiado en 
la importancia que le cube a la enseñanza agrícola» en 
cualquier plan que se proponga aumentar la producción agro
pecuaria»

A nuestra Nación» generosamente dotada» con sue
los ricos y climas aptos para todos los cultivos» le co
rrespondo conjugar todos sus esfuerzos para remediar la si
tuación de los que padecen hambre»

Es necesario erradicar del país el analfabetis
mo y ol semianalfabotiocao que alonaza casi a 3*000.000 de 
habitantes»

lo mismo cabe decir de la deserción escolar quo 
en ol nivel primarlo es del 50#» y en el seouudario del 40A 
Para ello os necesario emplear una aooión enérgica que su
ponga una movilización de todo ol pueblo y la utilización



■Mí

da todos los recursos nacionales disponibles»
Hay <pie usar los atadlos do comunicación sooial» 
Para impedir la deserción, dos son los terrenos 

a loo ^ue hay <uo enfooartol sooio-ooonúoioo y ol aeieten- 
oial, hay Que mejorar el nivel de vida del hombre de oom- 
po, proporcionándole alimentación, albergue y subsidios en 
loo oasoa necesarios»

Es indispensable formar una conoiencia agraria 
en el nido»So deben multiplicar los Jardines de Infante» 
de forctaoi'n preescolar, en las sonao donde predominan loe 
nádeos oon menores recursos eoonómioos»

Debe intentarse una sistemática oampada educati
va, de formación de conciencia agraria, gue debo oer con
tinuada a nivel de la enseñanza primaria, secundaria y u- 
nivomitarla (116)»

Además de la necesidad do la divulgación agríco
la, considerada como un servicio extraeocolur y extraofi
cial, destinado a formar y a inducir a los agricultores y 
a sus familias, a <jue adopten majorca prácticas de culti
vo, de explotación, conservación y comercialización, es 
necesario la implantación y reaflxwación de la enoeianea a- 
grícola, en los distintos ciclos de la «nsedanza preesoo* 
lar, primarla, media, secundarla, superior y de perfeccio
namiento a nivel superior, a los efectos de preparar a los 
Jóvenes, nidos y adultos, pura el ejercicio, do esta acti
vidad tan importante no sólo para el desarrollo nacional, 
sino para poder satisfacer lae necesidades primordiales de 
toda la humanidad»

Se debe alcanzar un efectivo mejoramiento de la 
instrucción, en el ámbito oampeoino| deben orientarse los 
esfuerzos on ol medio rural a los efectos del desarrollo do 
los siguientes•

d»OAgPuhA»”X'autao programáticas para ol gobier
no Justicialista do la Beoonstracción Nacional**»
20 de enero do 1973»Exposición ante los candidatos del 
Erente Justicialista de Liberuoión»



Uto

a) satynm»
a) Propender a 1* extensión / promoción da lúa acrvlelo* da 
eneenuaea frisarla aa la secuela rural*
b) Propugnar la aepltodón de laa pooltlllMlea de enaeton» 
ea puatoprlnaria*
o) Conoretor ea forja gradual, la alfubotlsauión de lea *- 
dallo»*
d) la cujaoilación dal ¿Hwd’jQtrtr g tru&«jator rara!* ea «1 
iloi-.irilo da l»e técnicas g las :raol lid vlea propia* de la ae» 
SIvííU a a^i'o^feQuar le*
*) de debe la/ulaar la acción coo«'Orutivi»ta en el ¿abito " 
escolar / coa-mi torio*
t) i',»tlsalar la acción s;clai g oultoral de loa núcleos 
f.^i liare c» '¡¿ua íMtitsfi en eoi».a» rurales.
g) lebe ooapletoree la proparucló» de la asujer» toséis—
pesar aa el talar» torea» relaoiaaad*»* cea la aliaeatecióa» 
vestido» *nlud» ^Mouloa» de granja^. vito familiar» reercat* 
al5o» actividades too tal te» cívica»» «Munitoria» g adto 
X'uJuj.
h) sa deten ><wi«r en práctica» medito* par* osmuiouir a 
la toa» d« coaclancla» por par t« da Xa población ea»pesi-> 
oa» de loa problema «ooitecoM&ti'.coc g educativo® del lu* 
lar» g wh&iA to lea poalole» aoleoieao»» a traví» da la 
Iniciativa propia» la *>uto «atoa g 1» aovllitación de loe 
racureoa huotó&a» túoaloo* g ccca<Sfi.looa aiu^outbl®.’.
i) Interesar a la* autoridadea locales» en la torea de apo
yar» ^omr g tcrtolecer la Iniciativa priv-rda en rela
ción coa lo* ^rabiato* etooaaienalo* .en la.-eefer» rural da 
la r.'&l'n*

£»to eo una lasor 'f.ie deoe ser cnoruloato d o la 
Meclón» g de lae pxovi&oiae*£n la prevínola de Menee Ai- 
reo loa ti talare* dol Malo torio de Educación g el de Asun
to » agrario»» •* coaprjaeileron a tonar toduo lae codloa» 
necesarias para el logro de cuto» prop*sitoa» g a cooperar»



prestando el apoyo necesario para el euspliaioato de loa 
al moa» (117) •

HT’W TX.
Mm, í<frm¡no»

fu la provincia de Xuenoe Airee* resulte aujr in
tercepta olear a nodo de ejeaplo la labor reullaado por. 
la “L’nldad Escolar íltrul*» ee unan nueva torna de or^uilta* 
clin escolar ^ue consiste en el nucloa&lcnto de dea o ala 
•acucia»* ubicadas en socas pr*Klasa» de oaxaotarlaticas so» 
olo-eoon&sccao f cultúrale» eiailurea iue pierden au oaríc- 
ter de unidadea lndejienúlentea par» tranafcraorce en grados 
de escuela ¿nica (116)•

Ktlai® un reglasen lo ^u® ordena y norsatlea a 
lae ’J.I'.lí* bonaerenses*Dentro de ou perfoclabilidad* debe 
rcoaaocírselen un gran ssáxita.T’s fruto de la experiencia de 
loa propio» doces lee cossprossetidoo» quienes luego do lobo» 
rlonao cesiones de estudio* cumplidas en el Instituto de Cu» 
paoitacida fbral danta haría de Guanaco *,*aportaron lea su» 
¿«teñóla» / linaaelantoa tóateos i«i« oca ooulotón da luspoo» 
toras losó ecos ba«« pa»u bu redaecl&n di. lisa, fileno reglo» 
aeato fu» aplicado es foraw» es.,; crin en tal» decaen tái;doa« 
¡ju» la práctica, Cabría de detorsinar la iaoorpor»oi¿n de 
loa acdific-nclonosa a ¿us hubiere lugar*

fel mago fuodaaental de la or¿ani«aotón 9*E*ft*» ea 
ol iue pea» do relieve cu caireter de escuela úníca.ieto 
significa* w¿i¡i U. £»£<•* no ea la euisa o agregación de eeoue» 
las» club Integración de gradea para la orgunlsacióo do un 
solo escuble01%ieato*Ui planlt orgánica funcional es «1 rt— 
aullante de la cusa de «luanes diatriballoa en laa diversas

(X17)bl»«rt401va dol fioccor llego fiemai'd* Ministro de Edu
cación de la provincia de Sueños Airea* Publicación
"El Pía*. Junio de 1975.

(113)Presbítero Julio E*Vicario* director dol Xtietltubode 
capacitad *n Doral üan.a liaría do Guanaco*¡ubllo&oiún 
de "El Día" . 9 de Julio de 1975.



secalon«» ao crudo de loa aatableoluíantoa nuoleodes.tfa di» 
reotoraooordinador» oon Jerarquía de Pirectar do primee» 
presta aa «pojo y ©ríen Vial ¿a a loa aa ostro a» visitando oo* 
da día durante la soaana» una oubunldad on horario oosple- 
feo«La cuban1dad nojor ubicada* la do m£s fóil acceso on cuan
to a coaanioaaloíioí» ao constituyo en nodo de la U»3»fi«»&a 
alia ae ooncentra la doouaentadta y el cátodo adnlnlatra* 
tivo reglas! «atar lo»

La organisaoiín de la U.r.V.» ba&a ea efectivi
dad en 1» oobeoiía propia dsl grupo operativo» F-l planeaaien- 
to en equipo ¡f la solidaridad del grupo decente, unteyoniín- 
dosc a todo punto ortfanieatívo» eo la garantía a¿» segura 
Jel buen funolonasiento»

Ja» ventalla deopuío do vario# aí»ou de exporieo- 
ola» tu» se pudieran dofecotar fuerana
a) loo U»r..h« doras traran eloouentasan te, un ousblo radical 
«a -la nantalidad doeenta»Los «austros $u.» en ella aotuuraa 
ce tomaron aaplica» eoauntaativeo» solidarice» dla¿®lóoa» 
yeol»ivos»
b) Lu plaulf i caolín «lidie tica elaborada en equipo» aojorS 
eraeiciexento la oalidad Ael eervicio educativo»
o) La »üle4ad fíeleta uy peda^&ica» %uo frustran al ea es
tro rural» desparecieron con fleta nueva oo trac tura» 
d) las escuela» unitarias, ^u« en ausencia de su saestro tí
nico, yersMmcíaa cerrada®, aoegureron la continuidad dol 
servicio» ya «jue el Aireotar coordinador ee bacía cargo de 
la eubusldsd unta cualquier cuorgsticlu»
o) La ¡rotdín voluntarla do »aeaferoa, Meo pealóle el apro- 
vecbaaisuto alílau de cus virtudes y habilidades» 
ti Lo» actas patrióliceo,roortntivos, culturales, deporti
vo»» otc.reallsadra en cosía, proporcionaron a loo iíIí.oo del 
¿abita rural» un n-uuro considerable do oportunidades para 
ou oociuliaacivu.
g) la uoclíu del lili «tetar Coordinador» as«soraudo a do» ó
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»Xs eo0peradoraa(eluboe da smdroo y «oQolaalonee de e«u<l»a» 
aoa» elrvij da nexo nataral entre oosunidadee» <iu« de otra 
•enera habrían peraanecide extradaw e Indiferente* una* de 
otrae»
h) la aotaolín de material dldáottoa oowln • varia» eaeue» 
las» ©arantlad «u dptlso aprovcenaKicn to»
i) la oentralixacláu de planillaa» registros» doousentoe»etc» 
•u la eubualdud eede» eisplified y 'reoionalied el trámite»

«

•iLvlnletr^tlvo»
j) Con el frisen la ou^orvleiáa se tomá d&il y
f ructífera.ño eo lo alono auf®rvio»r veinte o treinta eeoue» 
las aisladme» ^ae oinoo o «el» nuoleasientesaEn oierto Oen* 
ti do» el director coordinador ee constituye «a “bramo lar$o* 
del inn..«o tor.

Aereate el tiempo $ae duró la experiencia &•£•£• 
(desde 1963, turnia 1J7D» la escuela rural da la provincia, 
réaliad una acnrosa tuva, coa el «aerificado y easwlaeta 
concurro de cientos de «oestroo» ^ue pualerón sus reserva» 
•oralea» flolsna e iotelco toalea» y ou» r<jcercos econóuloos 
al serviola do la alean.

áuí, ee fueron integrando nuevo» nucloíisisatos 
escolaren» al la ouporienoia Uf'£»¡í»9-y al finalizar 1971» 
el trlsero de nuolewsientoa era do ou®l saatraciaatoa en to
da la provincia»

lato <olere decir» «jee «mol la totalidad de la» 
escuela* del ámbito curaí, funciouai-oa oaouadr*d>»o ea cote 
nueve vistesa de coorMasui’n intoraseolar»

Ko «o jjUftdo dejar fie s&Wlur el abnegado enfuer- 
to roaila&da por el personal docente» eon^re^etiüo en esta 
experiencia»

So futí, sin duda» ¡señor el llsvuíío a o abo para 
•ti propia oapuoituoi*» personal»

íAir^ntc ese período oc,'telado eo llevd a cabo un
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plan de ouroo* de perfecolonaslento dooente rural, coa 1* 
participación coordinad* del Ministerio de Bdtiaaoión, Xti.A, 
Cas;tftfía Mundial contra el Haabra y Obispado de 9 de Julio» 
ü* conorotaron sin do ouarvnta eurooe breves con lo aeiaten* 
oi* de alo do J,JOQ docente* en lao instalaciones dol Xn** 
ti rato de Capacitación lur*l Santa Enría de Quanaoo, 

Entre las rea11saoiones concretas ^ue llevó * 
cabo 1* ü.E.if. de 1* provínola de Buenos Ai re o t podemos ee* 
Balar lee slsulenteoiaotoa oulturaleo, patrióticos, departí* 
voe,^u* intorralaclonarcu a lacooeualdades, ad%ul8ición,ea* 
rl^uecinlento y rotación de Raterial didíatlooteestaarioe 
Interno* para el perfeocionaaiento del docente rural, or¿a* 
nleacidn de biblioteca*, cuyo Raterial lio ¿ó a la ¿milla 
cwspeolnai creación de octavo* gradeo on ol ¿abito rural, 
coordinación interina titaoional (oon Iz^'A, «onua sanitarias, 
cooperativa* agrarias, sociedades rurales, K la i a tu rio de A* 
aantoa Agrarios, J-otar/, leoneo, Sociodaáea do ?enaato,8to,) t 
clase* eoffipartlda* y de®08tratlvs*> copariaa de sanidad 
(prlner preaio raglooal y priser precio nacional, otorgados 
a una V,E,8, en la caspaSa sobre Agua Notable)¡csapaSas do 
eleotriilesolío rural, lecciones, pavees, exouroicnea, oao* 
pa.a«nt0»l certSnenea literarios y muestras, oxpoetai&Bea, 
y ferias do pruá’ioloa regio»aleo,

Esta experiencia ee suspendió en 1972.gata expe* 
rienda de nuolemloato o» un paso previo a la •Xscuela de 
Concentración*, ^uo ser¿ la eoouola dol futuro oon dotación 
completa del personal, incluidos dcoenteo oepoolaliaadoo, ea 
instlaoionea y recurso* necesarios,

Ella asegurará al nOo dol ¿abito rural, loe be* 
nefioio* pleno* d* un* educación integral.

Mientras llega eo* sostente, la U.E,íl,, puede cus»* 
pllr coso lo biso durante ea vigencia, su función do transí* 
olóa.Kuchttc hechos positivo* hablan en au favor,Al terminar 
con la soledad pe<ta&<$glea del staoetro, satisface plenasento
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la necesidad da oomunleaoivn propia del aer tamaño» jr al»
exigir ol trabajo coordinado en oiuipc» va oreando nuevas 
pautas de conducto solidarla, <1qus nazlaíaa los esfue reos»su
po ron do la esterilidad del indi vidualiecio» Estaría este lo
gro ocioseare para justificar la continuación do esta ezpe- 
rienda,por nuches activos onriiuooedore/

21ÍÜLL1LL»
«mi.

Ha resultado la iaportundía do la capacitación, 
par» laa tarea» rurales» por nedla de la cna^ans»»

Z<a tecnología ha avsujoadc en estos áltlnos s'ioo 
a pasos agiaonlúdoc»Sueva® t*anlcua «¿ue haa surgido da laa 
investigaciones es enouentrua a la espora de oer adoptadas 
por el productor»

3in eabarg¡o» ol descubrid en te de todos súo cfl 
oléalos» no garantiza, xjue sean aplicados lnscdlutosente»por 
lo <xuo corresponde a dórica noivtcioa canallsarloo hacia el 
aedlo rural»

Ro cabo duda» <pre en alguna cedida» lae Instila- 
alunes dedicadas a la caserones agropecuario, pueden colabo
rar en oso proceso do coaunte tolva y difusión, sediento la 
oduoaclía dottmltica del joven dvl «¡odio rural»

El suncato de la productividad y la «ficienci a 
agrícola» dependerá en grau parte, de lo® ooaodalcatoa %uo 
adquieran los Jóvenes, cobre cono producir aás y nejar»

so entiende que la capaoitadóu» dono fuadocen- 
tulaente ser dirigida a la Juventud agraria» ya ^uo los le
gres que alcancen en el futuro» dependerán on grao parte 
dol adiostras sonto en ol proceso de desarrollo»

E 1 objetivo general, 09 el do brindar a los Jó
venes del sodio rural la posibilidad de adquirir oonocinien- 
tos práctico-teóricos, para obtener vano de obra calificada
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oficiante*
Xa finalidad yrtmrdlal tandrX por objetivo quo 

loa jóvenes dal sector rural adquieran* por sodio do la ino- 
tracción aloteaátlca* capa©ldadoo quo loo peraltan resolver 
intalisanteaouta sao problemas en au sodio do trabajo*

Para olla loo objetivos do enoedasaa apuntarán ata
a) Deoportar el interós sobre loe asbestos que ftneea a ana 
aajror ofloloocla ea la producción*
b) Proveer eooeolatentoe* desarrollar habilidades y dootro» 
sao relacionados oan las t««nlcoo de produooión*
o) Proporcionar lnfora«ai£n sobro un aojar y al» adecuado sa
ne Jo do la eaprvea agrloola*
d) Capacitar en otros actividades que tengan relación osa 
laa responsabilidades» que uoiMsiróa en el futuro* 
o) Motivar» ¡car* dar ©portanidad al coabio do actitud y a la 
tosa do ¿ooictlenoo del joven praduotor* en cuanto so refie
re a loo recurso» de ^rodaeolóa* 
f) Cr&ar Intereses aá» anillos*

1) SiexosfotSa el íablta da la eoseósasa so-
dia* la edaaaol'n agrícola en el pata cuenta con «taitas lo 
oacaolao dependiente» do la Admlnlstruel ín do £-du«m©lÓn A— 
¿rícolu (A*£*A*)» 4®1 ^InlotariO d» Cultura y Pduuiaüída,do 
la dación* adoaáa de catorce eaoaela» polivalente» (119)*¡>a 
función dol A* 8* A* par sodio de lae oseuelao agrícolas y ¿>o- 
11valentoo* oo croar tóenicoo de nivel ¡aedta»"suficlonBesen- 
te capacitadas para explotar catableaiMentos agrícolo» y 
ganaderos*Para elle ofrece des alelas independientestal Ci
clo do lacertas* y el Cíalo do Agrónomo* 
aíClcla do■EtoortoaiCorreosoa&rib al ciclo báalco otaundarlo 
y tiene una duración da tros asos* orientado a la forvaalón 
do trabajadores rural©» on tareaa específicos.lea saterías 
tiéntaos quo so estudian cana explotación ganadera* indus
trias agrícolas) explotación agrícola) explataoión feudal)

l'119)b*i&A A*»*ttu¿íAtá* «la ..'eásenanos aerícola*• Publicaoióa 
do la Chaoru.Muyo 197>*p¿¿.b2*..........



1) Salta, 2) Rosario de la Frontera, 3) Formosa, 4) Famaiilá, 5) Presidencia Roque 
Sáenz Peña, 6) Los Piquitos, 7) Frías, 8) Reconquista, 9) Bella Vista, 10) Paso 
de los Libres, 11) Jáchal, 12) Desamparados, 13) Media Agua, 14) Quines, 15) Bell 
Villa, 16) San Benito, 17)'Totoras, 18) Casilda, 19) Las Delicias, 20) Colón, 21) 
Pergamino, 22) Mercedes, 23) Bolívar, 24) Olavarría, 25) Tandil, 26 Miramar, 27) 

Victorica, 28) Guatrache, 29) Trelew, 30) Villa Mercedes.



«anejo del auolo) príctioao do vat«rinnria|apiounlotiltuxu) 
tecnología) sd^ulnoria agrícola y «eguridad en al trabaja* 

laa autoría* enunoiadao* pertenecen a la* 61a» 
tinta* aapeoialidadoe %ae •• pueden elegir en eloieloiErper» 
to Agropecuario) Exporto Agrícola) Experto en danadorí*)®»» 
¿orto on Oran ja y on Ma quinarla agrícola*

(fina roa tersinaúoa auto* ostudioe* ol aluano puo» 
do continuar en otrao aocuola* ogxíoolao (ciclo do arriso» 
ana)» pero ®n cano do no querer oontinuar* puede deaospeSLar 
tareas rurales con bueno* conooisiento* generales*

b) (■ tolo.de, Jk«óaopfti|tEato oiclo foros tíonlooo da 
nivel sodio* de conociriento», prcfeoionalea* par* trabajar 
cu explotaclouea agrícola* y ganaderas» colaborando can u» 
nlvereitario* y aún pura conducir euo propias aotividudcs* 

tu duración* ea de J «loo y puedan ingresar loa 
alunaos provenientes del Ciclo d® Espartos* o bien quienes 
provengan do eotabloctulenta* secundario* con el Cióle M» 
oleo oonploto*Ba un oiclo do oaradteríatiese t&mira* y se 
tienda * ¿ornar pcraeual eapacltndo para oanduoir y *á®i- 
ola erar «apresa* agropeouarlas» y tosbión cubrir las ñeco» 
eidadeo do porros*! da nivel «edio de lo* eervicios da In
vestigación* extensión y foemto*

Loa nluanoo egrorodoa reciben el título da agió- 
naso ou alguno da Ion siguientes eapooialidadeo>Sen«ral)on 
Oanaiería) on Cultivo*) en ür^njaj o on Industria Leobora*

La® prinolpuloo saterías $u« ao estudian en el 
Ciclo ron*lootecnia y Producción Anical X y XX) Industria- 
lioaoión y Control da Productos Ganadero*) nutrición Ani- 
salí Legislación Agraria) Veterinaria) Gestión ^apresarla) 
Cesatrucoiones fiurala») Agricultura general» eto*

Lo* curaca oon distados por ingenioro* agróno- 
coa y veterinario* «opeoiall surtoo ea onda una do las «ato» 
rio** 4»e aleaaaon un aup aceptable nivel tócaioo* oon tro» 
bajo* do oaapo cobro producción ganadera y agrícola* tanto*

tolo.de
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heerla, porcino, criadero de aveo, ota. 
feouolee.,gcXmienteotA partir do 1970, eo orea» 

roo catorce eetabloolaientoo eacó lau ca doacsinadoa eeauelaa 
polivalentes, on loa que la «nooUanaa «odia ea coabina coa 
eetadloo agrotécnicos.Je ofrece • loo estudiantoa ua plan de 
catadlo», aon orlentAClín do aeréaos* general f eanecia11» 
dadas diveroas de acuerda a la sona, en que ost¿ ubicada la 
oeauell»

7n ol napa os han careado loo diferentes puntos 
del pala desde fanoionan la Escuelas Agrícolas y ?o11valen» 
tes.Los ¿¿vence quo ee oleatí»n atraído» hacia la ca.acltociún 
rural, puedes aoeroarae a ellas, oeguroe do que ao loe brío» 
dará toda la lnforaaci'n requerida»

B) ol ¿abito do la provine la
do luanes Airea , ol Ministerio do Asuntos Agraiice ha or» 
gunizado la onse-anau agraria, ea E4cue.Ua Agrarias, depon» 
diente» de la £■ Iracal'n ds Enetóanra Agraria»

Tiene un do tstuMoo tínico que cuentaía)Gi» 
ole malos» de cuatro anoo de duración, ea el que ad otéela 
el título do Perito Agropecuario»b)Ciclo Mpe^ior, de dos a» 
Coa da duración, en el quo es otorga el título do Dacniller 
Agrario (reconocido coa valides nacional), con oopooiallsa» 
oián seg¿a ol eAtablcai®iento»5e puedo cursar en cualquier 
eatublcoisíonto, eeg¿» la erl«ntaoi¿n que elija el aluano» 

El rágiaoa escolar es interno y eral»intorno, 
puliendo cursar cate ultiao, aAusnos do nabos sesos»

les escuelas do la Eir©eci*n de Enoe-anra Agrá» 
ría aont
1) Eeoucla do Fruticultura *Qovaldo Magnsooo* ubicada on ol 
partida de ¡klore®, a 2*000 etu.de la ruta 2| Ka 204, con 
una superficie do 106 H¿ » T»E»fóuel 1»
2) Secuela de Ganadería ”Mlcunor Aseysa* ubicada en Coronel 
Vidal, partido de Mar Chiquita, a 7 Sa do la planta urbana, 
sobre ol oraloo a Xaloaree, y coa una «superficie de 637 Ha»

E4cue.Ua
etu.de
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T.E. 3.'7.
3) Soouola Agrícola "Cario» Spegossinl* ubicada «a Carnea do 
Patroneo» oon «na auporfioio de lio &i* T*E«92»
4) Escuela Agraria "doctor Deraario do Xrisojren’’, ubicada 
on £ivora» partido do Adolfo Alaiua» a 2«000 te do la plan» 
ta urb*na«T*X*J6 «Coa una ouporfioio internado y edifiolos 
ea 4 Hí» 4 Cao.

loo prlaticao 00 realista ea ol caa^o^E! %uobra» 
obo*» do 300 has» a 10 te de la planta urbana*
9) Eacuela do Capxoi taoión Kutal "¿íaría ¿i tolla id cal ardi 
de Flore’’» ubicada tn Xas flores» con una roperflole do, 
655 astros cuadraúoo*lao praotiC'xs2 00 roclisan oa ua ooib» 
po do 15 En» oltundo a veinte cuaima do la edUflcaai'n prln- 
oipal*Ea fecha rocíente» ol ingeniero lulo ¡Plore Atoó 200 
lian» q,uv so «aouentmn o 4 te de la edificación principal»
T.I.2O7Ü*

6) Booaola do lechería "Melly Brasa do lae moa”, ubicada 
on Sonreí Villegas» cou una ouporficio de 400 ¿xcao*
7) Contra do oapocltaciín "Bernardo X mi sor.”» ubicado on 
Ulranax'» partido de General Alvaradc» o i la do lo planta 
urbana» ruta a Broccboa.| con una superficie do 135 Hao*

ln este «Sitia© octablociaionto %ue anallso a tí» 
t;lo informativo» «1 Sinteterlo do A Bunio» Agrarios do la 
provincia do Suenas Aires» por Interfolio de la tlrecolón 
da Inoeiianea Agraria» brinda a la juventud del «odio rural» 
la posibilidad do capacitara» en las 00tividalea agzopecua- 
ritió» por sodio do una ensótense ituonolva a oorto placo* 

lo» objetivos «juc buscan aontadpoalbilitar quo 
loa jSveaoo dol aector rural adquloma oapaeidadcs que los 
peralta resolver loo problesao en oua sódica do trabajo*
b) proveer oonociaioatos» habilidades jr deetresas raciona- 
doo coa las Cíonioas do producción*
c) proporcionar inforsación sebre ua sejor y a£s adecúate 
aaoojo do la carrosa -agrícola*
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1» Moedaata do la» asignatura» t¿coica« eerl 
do eaxáoter t»órlce-próetico*Coapleseatarlaa»ato oo iapar» 
tirón conocialento cobre eopeotoo de cultura general* con 
•1 fin de dar al educando una fornaciiSn blaica ^ue le y er
ra iba deoeavolvoroo adecuadaaonte en el aedla de eu actúa» 
OlvQ*

lee aluxnoo podrán car internoa, cosi-intemoo*
t oleada Ice priáeroo do enríoter tutorlal*

El oetablociaioato cuenta con luetalaoionee ade
cúala» para el rífilaen oocclar a ^ue está ¿entinado* con
tando coa pabellones de Internado (cocina* cocedor* doral» 
torio* etc*) r "pabellón cultura" <ue cocoreado aula* biblia» 
teca* laboratorio* «ala de profeaoree* dirección* eeareta* 
ría* gianasio corraac eatrfc otra»* construido fie^ún laa 
técnicas uÚ3 avaaaadaa de la arquitectura*

Para el desarrolle do laa cierno prácticas* el 
eatableaisicnto cuenta con un /<predio de 140 Jiae» ubicado 
a 4 la do la localidad do Sj rasar* partido de G<<neril A'l» 
rarado* a 300 «*dc la rata provincial firo.77*

81 Centro cuenta calaiaso con pipones* ellos* 
Iraboa noounlcos» tinglado»* aan^a» porqueriza* uáiolnaa 
aerícolas y dtrrwsiantna nadantes y elssentoa didáctico» 
necesarios*

loa rejuloltoo para ol ingreso aon« cortifloa
do do Ciclo irisarlo aprotaidoi Partida do Saüi-elkntci Caí'— 
tifleudo do sacona aa tivariólica* antliilf tárlc» y antlpo* 
lioalolíticaicertificado buco-dentali cuatro fetos c«rnct| 
ce admitirá una edid aáxiaa dé 13 alo» a cu»,lir en el a.'.o 
do ingreao*
Giración dol ourao ea de t asco* 
la orieataoión* agrícola-banadera* 
título que ae otcr^aiPríetioc Agropecuario*

Este eo un plan.de catadlos de capacitación agro
pecuaria específico* que ao guarda relación do continuidad

plan.de
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oon loo planeo do eneenansa aedia oonún.
£1 Plan ooaprende laa clgulentea asignaturas! 

A Ol
Guolos manejo» conservación y recuperación. 
Maquinarla agi'ícola.
Producción 0andera Z. 
Producción de Gracoo.
£atemótica X» 
Castellano X* 
Historia y Educación leraoftráíica X* 
Geografía I.
Educación Física.

CF-jq^tQ A.'Oi
Producción» conservación y «añojos de forrajes. 
Sanidad vegetal.
Sanidad animal. 
Orcanisaoión y «anejo do la «apresa.
Producción Ganadera II 
Batecótica XX.
Castellano XX.
Historia y Educación Ceaocrátlca XX
Geografía XX. 
Educación física.

El Ministerio do Asuntos Agrarios do la provin
cia do Suenes Aires» ha creado tres escuelas nuevas a fun
cionar en ol dolo lectivo 1373» oon funoionaniento en la 
Escuela pófallca do la localidad» coa loo oleaos planee de 
estudios y apoyadas por la ocaunidad.las prácticas so rea- 
llsarÓa ea caspas privados y se encuentran enia) Coronel 
Suárcs» b)Estación Murió» partido de Magdalena.40»090 Ha 
para pxáotica.e)Goyena» 400 Has para práotloa.

Son do róglncn externo y ae dictarán cursos ssie- 
teaátloos» durante ol año 1979» cuyo contenido dependerá 
do las neceoidudes de cada sena (120).

(120)Xnfor»os propulclonados por la jDireoción do Easeúansa 
Agraria» del Minicterlo do Acantos Agrarios do la Pro
vincia de Buenos Aires.
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TTTtKQ.IV.

Xa onsaEunsa agríoola eu^erlor «a la Argentina» 
as inloió «a al a', o 185J» coa la crcaelía da la prinora Ca
na da lotudios Superiores en Agronomía» en al Instituto A- 
^roafcltío y Veterinario de Santa Catalina-provlneis do las
aos Aires (121)»

lAixuato loa prlaeroa cincuenta y sois anos» Ai— 
geatlna concentré la enoeíiaQsa agrícola Superior en ouatro 
Coaua da Estudios (facultad da Agranomí» y Veterinaria do

*

buenos Aireo» Facultad do Agronomía y Veterinaria de Corrien
tes» Faoultod de Agronomía de l>a Plata y facultad de Vete
rinaria do la Plata»

í'n 1913» se orea la Facultad de Ciencias Agra
rias do Cuyoi en 190 la Facultad do Agronomía y Enotecnia 
de tucusáai luego el Boportasonto do Agronoaía de la Uni
versidad dol Sur en MUÍa Blanca y f inalta au la en loa ¿lil
aos arios» dieoiocbo cusas do Estudios ea dio tintes lugares 
del país»

Estas ¿Itlaas» coa reíos leños do dependencia® 
diversos» unas de Universidades Bncionaloo* olma do Univer
sidades Frovincialce y tanoiSa do Universidades Privada s.

El oreelaicato demográfico» la cada ves auyor 
aecooidad de alia#® toa y los avances tncaolvgiooc» dan co
locado al técnico superior agropecuario «a un sitial da 
privilegio»

los alamos inscriptos ea carreras agropecuarias» 
representan ol de la poBlacién total universitaria»

Existen en Argentina 2i> Institutos do EaseMnsa 
Agrícola Supericr»Be eso totaltll pertenecen a Universida
des üaeionaleoi 2 a Universidades Frovinoialesi 6 a Univer
sidades Privadas y registradas y 6 pertenecen a Universida
des Frlvadas autorizadas prcvloiosalsente»
(17?) t~ ''*, V t,<‘ >■«,£•»-i QoSl»*«atado actual de la

Eaocdanea Superior en la Argentina*•
Seminario do Plañíflcaelío Agrícola Superior»Fío de 
Janeiro» UMlsCü. Buenos Aires -1970-
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(122).
1) Facultad do Agronosfa y Veto; inarla de la Vaiv.de Soth»»
2) Facultad Agron.Uaiv.Mac. de La Plata.
3) Feo. Agreña locuela 3up. de Sesgueo ü.H.L.P.
4) Feo. da Cienoia* Tela da Ü.S.L.P.
5) Departoeento do Agronomía ünlv. Sao. dol Sur.
6) Zaetituto do Ciencia» Agros. Univ. Sao. do Córdoba.
7) loatituto do Xng. Foro-a tal» Valva Sao. do CÍjdaLa.
8} Fue. do Agroa. 9 Veta Valva Sao. dol Rordoato.
9) Pao. do Clónelas Adrarlas Valv. Boa. de Cuyo.

10) Foc. de Clonuiae A*iai*iaa üaiv. Raa. del Litoral.
11) Fue. de A-jroíiQ&fa y Eoot. Vale. Roo. de Tueus&a.

wam-smm pffmscmgg.
12) Pee. de Agronesía de la íftiiv®r»idad do la Puspa.
13) Feo. de Clenoiao Agrarias» Voiv. de Scu^uí».

mmamsEu eshame.
a) iMS&Mate*

14) Feo» do Clónela* Agrarias ttaiv. Cat. Argentina.
15) Pao. Agraao®. Valv. Catúlioa de fer del Plata.
16) F*e. de Cisnelaa Agros. Valv. Católica do Córdoba.
17) Fas» do Agroa. y Vec. Valv. Católica de Coate Fe.
IB) Feo. de ^dafelogía (Inearporada) Valv. Cat» do Santa Fe.
19) Fao. Záenloa do Eaolo¿^a y Prutibortloultura Iirlv.*J/£asan.

20) Foc.de Clonelaa Agraria* Vniv. de Bapras**.
21) Fac. do Agrou&ní» Privada de Korín.
22) Pac. do Clónela» Ag.ru p. Xnot. do' Altos botadlos Agrvp.
23) Pao. do Infl. Agrandaioa» Xaot. do Altos 2ot. Agrop.
24) Inst. Suy. de AcrosteQáalce» Xa*t. •* altos Eat. Agrap.
25) Eeouela ds Serv. Soelol Baral» Zoo*, do Alto» let. Agro?.

Los pisaos do estudio do 1* seyoría do las Zoetl- 
tuoloneo. oet-Aa awt.lAnn.-^ra o loo ot&o* tío dnraeida. d< 
íl22)*iistalo aotual do la osaenadea agrícola Uo^.ea la Alg. 

Xng. A.Raoca» M.Ledeesa» 0.Gallo» U.Goñi» Vfli-SCO pro*. 
20.AS. -1970-

Vaiv.de
Foc.de
Ag.ru
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la* carreras»
Desde la inauguración oficial del Instituto de San

ta Catalina el 6 de agosto de 180J» larde ba eido el cosiáo 
recorrido»

la hora aotual lspons ana serie do pautas hasta 
tasco poco doMooooidae para el desarrollo de la* sodoroas co- 
«unidades»£1 enorae progreso tecnológico» la nodificación do 
loo estudios eoonónloos y ooclalos» y loo psrsanentee ooa^ulo- 
Xa* do la oisnoia pura y aplload* es todos loo canpos» obll- 
gará a replantear todas y cada una do las ootivldadea huae- 
nao»

ün aundo eatá «ominado y apenas ae atisba» hoy 
loe aídulce del futuro» Tero ol porvenir está deaasiado próx- 
xiao oo3$o para <uo nadie pueda desertarse un solo instante 
en ou elaboración»

leo aleadas a&ronósicsa conatltuysn algunas de 
las dlaolrlln.i» ^ue experimentan on la actualidad on vertí- 
pinoso inpulso»

Quisá postfergadas inosplioableseato o al nonos no 
valoradas en su verdadera dlsmoión» hasta hace algunos anos, 
boy donaostrun con© su eoncuroo st bu tornado indispensable 
para el sor husano enfrentado a gravísiace y totalace proble- 
aaeiol hanbre» <jue osota grandes extensiones dol planeta» la 
necesidad de isareneatar la produooión de alineabas para con- 
batirla» y la obligación de Incorporar el nivel científico 
a los sótodoe habituales d« explotación agropecuario»

La «archa do los tionpos reciñas la leporinas nece
sidad de aplicar las ciencia y tecnología a lae aotividados 
agropocuarisd»

V

Uay %uo nivelar el desarrollo adrícelo s industrial 
y permitir el afinoonlento del twnbre de oaapo» con la posi
bilidad ds darlo sejorca oondioiones do vida»

£1 concurso de la olenola es ¿til para ol logro ds 
seto objetivo»! través do les experiencias o investiguelonco
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aietanatieadao podría obtenerse «atoa reoultadoot (12J) 
£a el narco de un peía oon ooononía divoroifioada* el inge
niero «grónono* tr«o oopeoialinaroo en lee diforentoo ra
na» de na olenoia» tiene ante oí* un anplio «argén do aooión 
que va desde ou deaeapodo on enproeeo y expío taolonoo agen* 
rían (chaorúa, oatoncia»* vivaron oosllloroo* vinodoo* inda»» 
trian* nomo aeaoor tóoaico* Manta la invootigación o laa ta
rea» do nisilar laportanoia on laboratorio» y coaoultorioo 
nacionales* provlnoialo» o privadeo»»o oata exento taabldn 
do «pilcar na» csoooislonto»* en la en«c;lana» y extensión a- 
grícola* la planificación do ooloniao* cono explotación»» 
foréstalo» f agraria»* cooperativa» y obran do riego* 9 fi* 
nulaeato en loa prograaao de orientaoi'n agríoola.la vario* 
dad do la aotividad en la que puedo deaonpeSaroo ol iagenio- 
ro ogrónoao depende* coso ea evidente* del ritas de desarro* 
lio quo pueda ge» turne en cada uno de loo ¿abitón indicado».

Por ello* dentro dol andío general de la oooaoofa 
naolonal* la reoupexaolán, dol lugar de excepción que ea ua 
eonento oupo eoneeguir la producción agraria de nuestro palo* 
dobe ooapleaontaroo oon la producción intensiva* y teonifi* 
cada dentro del contexto s£n aaplio do la induotrialisación 
do todo» loo proceso» que hacen a la> din&doa do la rlquo* 
ea do la Buclón.

la exiotcQCla ea Argentina do k*s do veinte sil cu 
ea» do estudio dedicada» « la enatóansa do la Agronoaía* re
sulta ein duda una pruebe inoueotloaablo do la inportaaoia 
do oea rasa do la ciencia ligada íntiaaaeoto coa uso do loo 
pilaron bínlcoa do la ooonosiía aaoional»

El paín aecoaita t&miooo universitarioo que orlen* 
tea na produooión agropecuaria hacia ua auaonto racional do 
acuerdo oon loo adelaatoo oieatífloo» nodernonj que protejan 
y aorooieatoa* ou» riquonao aaturulo» on auelen* panturan 
naturales* ganados* y oultivo» de alto valor* ooao aelalexo 

'¡[12j)*i¿l AÍa"» 6 do agaato ljvi -En ocasión dol henenajo al 
90 oaivoroario do loo notadlo» agroaósioo» oupexioroo»
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de la induetriallsaoiéa *¿rop«úu*ria» verdaderos fundameo» 
toa dal desarrollo eooeáaioo*

la problemática da la aaoodansa agrícola Superior* 
ao tosa fUndasental da reuniones nao ion alea e intcmoolo- 
nales (124)»

Preeieanente* on 1970» llenado por la 051*200 a&o 
Kundlal do la Eduesol¿n* aa concretaron iaportantee resalo» 
nao an laa que la aenaicnada problemática fue cooolderada 
a nivel auodlal* latinoamericano / dol ooao sur de nuestro 
oontinento*

tn laa reuniones llevadla a cato» ee puso do relie» 
va la imperiosa aooaeldad de ¿«aerar profuadao xaflexienos 
sobro todos loo sapeetoa de la cdueaoléu» por porte de loo 
Univeruidndeo f orgaaleec» eopeeisllaados que ¡•eral toa en 
toma paulatina introducir loe cambio» que posibilitan en 
adosando planeanleatc de la eoaodaaaa y eapacltíielía agrí» 
ocla»

los Xnstitatas de tducaolén Agrícola «taperior* a 
traría de sao InveatigadaroK* reslisan lee estudios básicos 
para determinar la capacidad productiva del país» y al mis» 
ao tiespo estudiar loe.«¿todos ürís eficientes para activar 
la riqueea potencial*

Tal es el caso de loo estudios roallsados en loa 
eaapos de la Clisatología» Éáafolbgís» Flora* Kegioaes tfa» 
tárales* ¿¡«¿iones Laoníxicac, Energía» Cualidades de loe 
productos «¿rícoloe» en fuñelía de satería prisa* potenolal 
banano* progresa para el desarrollo* eto*

Las Universidades no poseen sorvioloa organisados 
de extensión agríeola.Aportan servicios a la comunidad oon 
aaesoraniento* cuando loa requieren y estudiando probleaas 
do interés regional*

La ext*aai¿o cono servicio la realista otras orge» 
aleaos oficíale»* nacionales f pruvincialee* tal ol eaeo del 
(124 j J>a>u/.4,í1ah¿Á y A*¡uadi«iK^**£volaeida de la Xnsa.’iaasa

Aerícola Superior ea la Leplblics Ar¿entinaw*Univ*Sac* 
La FLata* Fao* Agríaosle*



Instituto Racional ds Vecaología Agropecuaria (ISTA) guien 
tieae confiada dicha turca por la Le/ da aa oreaolón*

Sala orgnnittiso realiea la extensión por sodio de 
«aa agencias sáneles» estañóles oxperlsentales» clubes o» 
grícoles» etc»

Laa Universidades realisan olertas tareas da astea t alón al analtsar preblesM de produooión / a través de las 
cátedras a institutos» tcaua couSuato directo coa al pro» 
ductor realisando por lo tanto tareas de e¿tenoién*A vece» 
coordinan con 01 XSTA la aooión de extensión*

l

I

timo. r.
gs-mroa le pcsramnc*

En la Sepóolioa Argentina existo la escuela para 
Graduadoa en Cioaolan Agropecuarias, oreada en conjunto 
por las Oalvereldades do Xa Plata / Buenos Airea con el 
X*Z*C*A* / ol Wí* gue tiene nivel intemaoioaal / otorga 
títulos de pootgrudo.

iota Escuela previ 3 desda su fundación el ulguion- 
te pro^swn para concretar oua objetivosi
1) Curaos n nivel do"«agister eiantlaa" «duración sínica

10 caeos,
2) Curcos do eapeclaliB&aión superior? duración nínisa 6 

meses*
3) Caraos periódicos da "revisión o puesta al día"» dura» 

oida aínlna 4 a 0 fiooco*
Esta Escuela dicta curaos ea varias especialidades 

/ tteado a dictar estos cursos ea foros regular 9 pernsaon» 
te.

Taablón lae distintas facultados e institutos do 
los Universidades Oficiales, realitan esfUersos para ca» 
pooltur a oue graduados a través de cursos pan loo egresa»



doe ^ue ee reAltean «lo otorgar título* de poatgrndo o ao
f

d*a «¿lo oortifloados»
Xa» Facultado» oonorataa euo eafuersoo an divor- 

ooa tipoa de oap^cltaolía» talos coco poríodoo da entreaw» 
alentó» aotualieacifc» oopooialisacldn» lavestl¿poi¿n pla- 
oifioada» acainnrioo» curallloo» oto»

La> Facultad do Agrsnoría y Scotecnia de la üni- 
veraldad Baoional da Tuonadn» tm oroede aa Oepartanento do 
Graduados %uo coordinará las aotlv idadeo do osa Indole» 
des tinadas a los profoeionAlea del nordeste argentino os» 
¡^oialaeate»

fresuoatcaaato» atravéc de bocaa» las Facultados 
envían a swo graduadas paru realisar períodos do aot^all» 
saciña» eopoolslisaclda o perfecolonanionto en Centros Eo- 
peolallsados %ue 0*1®ten en ol país» o ea otros patseo» o 
sostenidos por Organismos Intsrwsioaales»

Ea la callo Florido» d» la Capital Fcdsral»fun- 
siena la Recuela Argentina do la í.A^ort.sel'n.Allí «• con
gregan ejecutivos y directivo3 do «aproes» funcionarlos 
plUlicos» eatediantes o egresados universitarios pura ca
pad turco en ana disciplina <ue fia cobrado singular inte» 
rás ea los recientes aüos» ea la Argentina» la exporta©lía.

Contacares do aluxnao asisten a las clases da o» 
ae estebleoiaiento para perfeccionar sus ooaooiaientos (12$)» 

tos conocimientos <uo ao inpartea roculten de 
gnus utilidad para los Ingenieros agríaenoo» exportadores» 
políticos» ejooutivoe» %ue oo dedican ds una y « otra for
os * la exportasiáa dol eoaoroio de ¿ruaos»

(1*>)"£1 üaapo.>éu~'áaro¿a*,»^a«<Bo 157J — a&0 1X11 Hro.dJ le.
Aa» píg«6J
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La función de la locuela Argentina da la Expotw
< • taolón ea oanaltsar loa oofiootaiontas f la oxporiocola do 

profesoras tócnioos y gonto avocada ea el negocio do ron
dar al exterior»Cuando co oreó la teouela Argentina déla 
Exportación, ova objetive» reo^endieron a una nooooidad 
Molona!, teniendo «u cuenta que gran parte do loo ingre
sos do divisas al polo provienen del ooocrolo on ol oxea
rlo r»

£a la Escuela oa tornan dirigentes , j t&micco 
eapccialisadoo an prosodia do exportooiones y o» eacsíla 
la Qocánlca operativa de ñañara accesible» olera y ointó- 
tlca» contribuyendo así a la foraacidn do «na oonoionoia 
exportadora*

la Eecxola oo inauguró an 1973» 
fíucve Tenas Sensrale» y quince Especiales, inte

gran loa programe dol «So lectivo»/
Los aluauoo ooaicnaan a recibir clases inlclaleo 

cobro la introduoclía a la exportación, las que loa ubica 
pasoríaica&easo sobro el mallo do la actividad coso teñó-> 
bogo del desarrollo económico ©on cx; llo»<jlon«» teóricas»»
cobro la» raeones quo existas para exportar» aaliioio do 
©¿prosas» do productores, de aereados, ota»

.Al analisar loo cursos» profesores espedallsa- 
dos dietas olasew cobre les divoraca ueoanlssoa o Instru
mentos legales quo rigen el eoaerdo exportador, coso ol 
rlgiaon aduanero, «oreado do cáxblo» franquicias tapes!ti
tas» ootíwilQO canutarlos y flnanoieros, oc¿aro do orill
eo o la exportación, docusentaclia y trisito, costas y pro
oles pora exportación y regieesneo do importación*

La locuela Argentina do la Exportación os ol fru 
to do una nueva oonolonoia exportadora quo eo ha oreado

*

oa el país» y cuenta oon el apoyo de entidades coso el fim
os do Búatoa, que oa hallas Identificado oca el destino
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naoiooal»La» aotividad»» do la tocuela» •• »ati»nd» • to* 
do el territorio argentino» puesto <|U» p»rló<llcaa»nta or* 
ganlsa ooaloarloo sobre exportación» loo <a«» a» doearro* 
Han »n dio tinto» punto» dol pato»

Beolentcstote» Mar dol Plata fu» onoenario do 
la 9a reunión de «oto tipo» on oujra crganleaoión lntervl* 
niorent la íelegactin itogional do la Confeüenaolóa O»n«rul 
del Trabajo d» Mar del Plato» 1» Bolea do Coaerolo «arpia* 
tenso» ol Sunco do tooton y la Secuela Argentina de la Ex* 
portación*

jjzmsx-

Tro» Xuletas» ptiLlacién del oentro norte do la 
provínola del Chaco» cuento «n ou ¿rea urtona con 5.000 
habí tan toa»

la eoan rural» %uo r«uibo Influencia directa do 
coto población»'tiene unas §20 fasilln» dtoioadan prlnol- 
peinento ala producción agrícola» gao.al&xa jr fereetol(12¿)*

El dinuniato do ou» habí ton toe ha toeno $uo Tren 
leletoa llega» a cor» dentro de la provínola del Chaco» 
ua lapcrtsnte centro agrícola ^ua, día a dio» adquiero aa* 
jror ioportoncia.üobro todo por la construcción de ruto» 
pavisentodsa» paviaentoolín urbana» aejera d« caninos vo* 
oíanles» etc»

loto son» vivo etoluoivaneate do la producción 
agropoonarla jr fo re atol*

Para propender a una sa/or t«caifioaal*a» inri, 
inauguró en 1963» una agencia do Extensión Eutel on freo

1

Xaletoa*
O»sdv «átono»»» asta unidad dedicó »ua esfuerzo» 

a la torea «neeaend&da oon resultado» fr*no«aent» poaitl* 
(126)<*lítiluloa íaual"»«dbliotocu» Júrelo» «Abril 197§.

Afio Vil. Mro.dO JPág.77
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voeinojoree rendiniontos ea loo oultivos* Istroduociéa de « 
nueves rtéonicas relaoloaadas coa el control te plagas de 
la agricultura! etc** líneas de crédito toadioatsa a faci
litar el orocimionto de laa ospreoae agropecuarias* orgu- 
aisaciéa de loo productor*»* 3 asas de casa ea oso propia» 
oolonias»

Le capanXtaclia brindada estuvo siempre orienta
da a la fontlla rural owao un* foros de lograr# a la vas 
que una teaAifloaci¿a*.una vida »Sm confortable 3 sana*

fsabiía a las aolucién do probleeas do infraes
tructura cono oasinoo* educaoidn* etc*

Sisnpro ae ooaté con el apoyo de instituciones
3 organieaaionea oficiales 3 privadas*

Cao de loo sodios que sierro facilité la ti rea 
de la Agencia do Euteasiín toral fue la conunicaoién eoori- 
tu*£l de la füi>l<ioiín rural* le» o Ir torero ta (a veces 
coa dificultad) folletos 3 publicaeionea qu® lo oon entre
gados porque «stlfi referidos a tosas sgropscuarioo* salud* 
vivienda* nutriCi'a 3 organis-acién*

& eto 09 facilita* si las publioeulonoa eatla con- 
cabidas en Isíiguu)» a ano i lio 3 oumAo ee dan algsaus expli
caciones previa® a la entroja dol salarial.

lata ¡raterial dato sor ulillsado por ol ea/or Rá
sate posible de personas* pue® la ¡oa/orís le loe dos o tros 
veces 3 despu*» 00 plerdscHo hay «n realidad sucho material 
de inforaaelén* que satisfaga en foros adecuada las neo©- 
eidadtM»*Solc ee llalla a litros do lectura ofrecidos por 
las escuelas* cooperadora# escalares* o Adquiridos por pro
pios alunuooi folletos 3 publicación*» facilitados per XST1» 
pubXloacionea 3 volantes entregados por otras inslilaoto
ne» 3 orgaaisacian^s oficlal&a 3 plbllaasi algunas revistas 
de firaas coserolalee 3 diarics*?or ello* tunicado en cuen
ta que el salarial se secase 3 que no llega coa regulari
dad* cedebe* coso una foros de facilitar la Capacidad inte-
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//gruí del tonbre rural»
a) Proveer de «alerto! de lectura en «entidad jr calidad 
oafioleato jr «en regularidad • la pobtoeiúa rural»
b) totiaator «1 hábito de loetara de la gente* en cierta 
Atañera* diñad naide por lo expresado on ¡>ugto a)»
o) Xaboa proalcoas osito fattoaaense ligado* jr do»
boa aer ooluclonadoo en farsa progresiva* ya ^ue en e£ 
¿aplican una labor educativa de tosa de coneienoto»Se de» 
be partir do unas pocas colonias* con una labor intensiva 
hasta llegar en la aodlto do lae poolbilitodos* a toda la 
pübla.d'n rural do la tona»

Orgonioar la provlelto do Material de leotura* 
f lograr ^uo la gente desarrollo el htol&o toóla 4sta* la» 
pilos usa tarea educativa <|U« ao to venido realiesado, si 
bien en tonta indirecto) necesito oer intensificada y or» 
donada»

For olio* la «atocia dé txtenoión «sural de tres 
Xoletao 00 to propuesto lograr con la colaborad to de la 
juventud* aaoo de casa» y protootoreatl} cresclto do pe%ue» 
too biblioteca» «'nivel do colonias» 2) creación de una 
biblioteca «sbulanto adalid» trida por una g»bí»í':i c«adral»

loo agrioultoree de la sona rural de T resi Isle
tos ton logrado oon el aoooorasiento directo de la Agencia 
do Rxtenslto* la toxuacito de organisaclonso juveniles* de 
asas do casa jr de vecinoo ea alelo colonias»»arllcipnn la 
todito do ceda lugar con el proposito de aúpuirlr capad» 
tácito lalegra! $uo va desde la tormolto agropecuaria bas
to el logro de una vida ato e^na y ooutortoble»

So dotará a cada una de cotos or^nioacionea de 
una po<ueto biblioteca %uo contenga ««tortol do lectura va
riado* Meno y ouflolent» par* aatletooer too aecosldadea 
do to oolouto»

Cada una de eot«a po^uo&ia bibliotecas será atol» 
ototrato por una cúbeosle!to dependiente do to Coniaito
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Centml dé caí* organiseoián»
11 lugo» de asiento de cada biblioteca aexA la 

cede de la ot£anl*aoi<$n* de la ocal depende, o de la Eecue- 
la del lugur»

Ib necesario eetimilar el hlblto de la lectura 
ea ninco, ¿¿venoe y adultos»

F1 probluaa debe oosensar a enoar^rue coa el ni- 
fio en la escuela y en el hogar, donde debe llegar la influen
cia de laebiblioteosa»

laa bibliotecas «tabulantes deben reforaar la ao- 
ci¿n de laa biolioteoso poiueano y atender neoCoidadoa da 
otras eolonlaa donde adn no existen organisaciones»

la Ajenóla do Bxtcnotán d&l X-'íT'., aauuor»rá a 
la contal¿a encargada de cu orfjantsuol'n*

¿’l material do leotura eerl dividido en tren o 
cuatro grupea porq rotarlos con porioülcidíC de un-neo en 
los dietintaa colunias.Habrá en laa blSlioieo.s otolem de 
fich-ta pxru facilitar el acceso del lector a lao sisado.

El problema oa la eaéooes do medios do leotura» 
fae ello ee ha eolioitado la eelaboración de c.idoe quienes 
ee oleaban identificados con el hombro de campo»

Este proyecto debo sarvir de ajearla para poner
lo ea ejGCuolún on todas lae sonsa rurales»

F.WTTCT& LA WrWU.pi; M®(¡9 Mw ?Piy:?T»
UT.VJ7»

21 Jílninterlo da Eáucaclún de la provínola de &?. 
At». ha «laboí ido un "Pina de Or¿aalsaclón de un oíate*» lr.~ 
terral de edueaolín ea leeooauuldados ruralco baouerenaea*. 
tiene por finalidad la oxeados de un Centro Educati
va polivalente (C.&X.P.) (127)» w
(l¿7)°Pro/eata édueaíivo do Xa’ prov.de £s.A>,tri<inlo 1S74/77* 

KiniatedU» de Educadín ce la pda.de Se.Aa.
•la Educacl&a en laa oonunldadeo ruxulea bonaerinaeo*.

prov.de
pda.de
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¿o* objetlvoo generaleo dol rían» para la orga
nización do on olotona integral do educación» en la eoaunl* 
dad rural bonaerense »on« 1) oontribuir «1 sejoranleato y 
elevación dol nivel do vida de la ooaunldad rural* 2) pro* 
perdonar eduoadón integral y pemanoate a loo aóolooe do 
población ^uo viven oa sabiente rural» en igualdad do con* 
dioioneo oon las ofertas educativas dol sodio urbano»

loo objetivo» eupedfloo» nonti) extender y ao* 
Jorar loo oervidoo de oaeodansa prinaaia rural*
2) ¿apilar loo podbilidadeo do enoertansa pootpriaaaria do 
laa ooaunldudos rurales*
j) Concretar grudualnede» la educación do loo adultos %uo 
viven en el nadie rural*
4) Copad tar al productor y trabajador rar>l en el dédalo 
do técnicas y habilidades propia» do la actividad agxopo- 
cuarta» en la reglón ou -lúe vive*
5) !‘aili3uluur la educación «ocluí y cultural do loo n’olcoa 
feulliarea ^uo habitan en el sedic rural*
6) Fuvaraoer y completar la preparación do la cujcr para do* 
eenpeSarso en el hogar# eo taro-as re lae leñadas con la olí* 
sedación» veetld-j# salud» prác ticas de granja» dida faai- 
liar» recreación» actividades sacíales» cívicas» coaudta- 
rías y culturales*
7) Ayudar a la tona d« oondenda# por la pebladón cw,t» 
nina de los problema sodo-aconódaos y educativos dol lu
gar en <uo viven y do cus podbleo salúdenos# sedad» la 
iniciativa propio» la ayuda eutua y la «ovillsadón de los 
roeursos hurnnoc# tícdooa y oconódccs» dioponibleo en la 
cosonldUd.
8) Interesar a la» autoridades lócale» en la ture* do apo
yar» prasover y fortalecer la iddatlva privada ea rola* 
olóa con loo problema oduoatlvos oa ol ¿abito rural de la 
región*

la croaclÓn del Centro Sural Xducstivo Polivalen
te» tenderá a aojomr las oondidenoa do vida en las coau-
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//cldadee rurale» bonaerenses* y oonorotar¿ la ukllia-wltSn 
de toda» la» ra»*e de la enaer.aasa* jr do orgaaisaos oficia» 
loa y privado».

Para %u« «oa factible ae seoooit» la base da ac
ciones ooordinada© a nivel ocatrul y local. Pa necesario la 
coordinación da todas la» raaao do la ensenansa y da orga- 
nlonoa oficialaa y privados.

la coordinación a nivel central ao deber! «aton
dar a organlo^oe talas co&oiXKft* üinlsterlo da Aauatce A—ItíFirico» federación de Cooperativas azjrjí-lusJ Ministerio 
de Bienestar Social y otros. babea prevoer planos da exten- 
alón agropecuaria y aalst«£¡ola aoolal» <iua respondan aloo 
objetivos del plan.

¿a genoralitaolóo dol centro rural educativo po- 
llval&nto (C.fUE.P.)* u alvol provínola» as una »éta a lar— 
£0 piase* cuya» cenare»loses paulatinas ce inlclután con 
experiencias pilotoo y ce increawit»rán de acuerdo con las 
posibilidades tamañas* profesionales y/o presupuestarias*

Se han propuesto para «coco piloto las ei^ulen- 
tttSI
1—y.<mtat

Con una cupexfíele de l.Bt? la®» ¿rea del Salado* ae o- 
rlenti hacia la cría d© ternero para la come vacuna.

Superficie 3.010 Kra * producolóti do meleras blandas./ anís. 
1IX.—

Superfióle* 10.099 -prcduceióa de moderas blanduo. 
w- BalU’

Superficie* 4.3J6 * producción móltlpleia^rioultura -
ganadería - industria - Polo de Oesnrrollo.

V.— fono de aeuordc lnterprovinelal - convenlo del Ministe
rio de Huoaolón —C.O.ÍS.F.Q.

Previamente * la ioplantaclón del centro iurnl 
fduostlvo Polivalente* ee necesario ua estudio* sobre el
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ruVu» nedlv© de c^unioiai&Ol 

e&Owlar (dio tunela «xtre oocaalas ruraloa» Inl'raeotruotiua 

de <41£lcie* ruralta» servicio» do *jxtenal'n tronica “©¿re* 

£'0<mrl< ) f «ou,í^oü (tt^eo <¡o ^re&waléa l axríoola*^

ncde»T*\*l!¿¿u.’> ♦i’ial do la
¡1 ct cL^randfcv* des estructure© rolacie*

sadaet

a) M dentre tfe^lerel Lduuitivo ComunlVrlo (UI*«£«G») y
b) La £flOuelh

A) . 0^?) t rp . fe1 ’i t t.tia Cp^u,\l Vtrl q
(£•!!••%) cc^pr^tia \¿& cubeto .>£10ti*5*tiovf CGcio-dtoral 
dirigida n toda lx pcH&clí?, centrado ra preocupael ¿a en 

ol adixliOf y un especio oxstc^ítioo InsAr urania! edueativ&r 

par© la espael kiciín
íhu acolín cultural a lo© alumno

da la Xsoaela Rc^loürlf
litroicn© í--n p^uIgIu ó lnt«<r^da «n la

cud^ al> cc^-r&tíulcrdio ua <M-»¿aC# • a cada or^mira*
tilín eschlar*

Los c^co^azlcc c&ai ©} ux coordlncd*!#

<^uo £r^&£i¡-ft loa r escorce s 1g& talleros» pr&&za«aof
o¿ecut& y verifica l©a ylu^r» los ¿rirj*
acciía cultural* I*) ¿rector Cu&iuút&4kt>sa6 será el 

te ucicial de ís LcgúoIu Kc^lunal» o cxtM^icnlstc rurnl»
c) Xtaeutroa ea^ftcxal^a Cu tAlli-r y 4e Maeaciía ffalca

de la ¿ccuela He¿lttfuu>t eo&pr«$tldcio cu la eatoaal&i educa* 

tira y &Cal Va Ca 1» Va
10 Ln J^¿al.vnalg (F<3¿) eerá la*encargad© de 3

la a&uvuoiiSn aiaten^tlc» y aturoar¿ 4®1 ida al paatgrad^* ■ Sa 
erGoni^acián ta’.í mij«;tí» « laa cor .ctwrletlcaa da cada ce

na x*ui-rí. í-atA cccuqIíí í-^EolüB'irí con un honu'lo da etilo 

h&rvsa. la &ct/or jxurKáncnclsi ®n el **. tollo escolar tl«a£« 

a lo£xor cw.o objetivo» a) na¿as£jr el rínllt-l»nt’ de loa apr^n, 
&leajoa y «axialaor loe j-oaltUiíüHUe do »oalalisacl¿n«



13.-



•Jó«-

La eeoolaridad oosprende txoa otolo» curricula- 
ras»
gri8!«r Cloiotrre-eucolar.

CrlaeratMCtí’J^*‘ y Torcera Etapa (l*.2ey J’ac- 
lual).

■ic^unlo Clolo«Primera.Sexuala y Torcera Etapa (<•»!>• X 6* 
actual).
InlcLáclóa de ofloioo.lctlvidaaes optatlvae.

Tercer Ciclo» 1er bub-olclo • 1* etapa (7* actual)
2do Suo-ciclo» Poct-Priaario.

Coaprende un nuevo ró&lmende proacoión flexible» 
basado en posibilidades por Ealuraotón. aptitudes y rt a di
ta lento de loa aloso».

La Secuela Rcsicnal cou/rutidorú trea tipo» de 
or£onlaaciÓ3f de acuerdo a la» características de cutía so- 
na»
a) Secuela do Concentración.
b) Locuela flucleitia Sural.
c) Locuela de orgíi.nltuvlóu Independieato.

a) U -Facuela ..dO-Csno»atx<f<ÍÓa. tiende a concentrar en un 
solo «otablcoiníentc toda la población ascoi-ar.La escolari
dad se lavarlo de 9 a 15 aács.SehorX contar con movilidad 
propia. p-ui'u ol traslado diario de loo oltMncc hogar—eecue— 
la-hsgur. 21 í'ran de Encadanaa absrea los trac ciclos.
b) ¿a. Esquela guolcada ftiral. outá Integrada por un eínioo 
de dos y an sérico da oiaco escuelas ruralee.Tuaolona una 
coso nóoleo y las douóa coso nuclerdoa.

de Cox'isai'á entre eocuelae próximas» que aseguren 
la oonunloacl'u dlr«ote y au fácil acoaso. y cosunidudea 
con caraotoriotloas eocio-oaoníalcue y culturales nesejan— 
toa.

la escuela náoleo abarca lea tres ellees convic
tos de 5 a 15 ados.Lao escuelas auolcadast abarcan loa dos
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prlaorou cicloo y «l p Finar eub-olclo del torear olulo* 
£4 eacdarldad b&dca oa do 6 a 12 aíiooli'l pro* 

oseolar oo incorpora ouando 00 don laa ooadioionee*
El lerocr dolo 00 óuople en la aoeaola nicleo*

o) ¿a .%«a*da._de Qr¿mUacl¿n Indcaendeato oo uno orgad*„ Iaadúa rural* donde per ratones do diotnaoia no 00 dan las 
condidonea para ooncrdar Suouelas duoleada» Surales o 
Laeuelaa de Coaoentr olía.

Abaron loo dos prlscroo ciclo» y ol priser oub*' 
cíela del tv.ro«: dolo (da S a 12 ano»)*

la oroadén dol eagundo oub-dolo dol tercer 
dolo defenderá do le demanda do loo alusnos*

La Escuda io¿;lon<*l y el Centro Regional Educa* 
tivo Comunitario debo radicar una acción aoorditiala* y 
esto logrará a través de»
1) E^ul^a t&miao de E.J» (Adetdnte ¿sola) a-i-api iré fundo* 
nos do' promotor casaalturíu dol C.íí.íUC.
2) Aodonoa conjuntad entr« aireosor do la £•#• y el coor
dínale r dol C*o*K*0*
3) Bxteooioaiota Hard. do 8*£* actuará ouao prosotar oosu* 
altarlo y Eateaoianlsta rural del C* C«
4) Eaeotroo oo^edallaados de taller y Educación Física de 
£•£• cees prca® ildos ea la extensiva educativa del C*£*K.C* 
3) LxteriBtín educativa y cultural dol C.í-.-.C. coso serví* 
do para los aluanoa do la E*«*

£1 personal doeonte <ju» requerirá el C*£*E*C.* 
exige la orgaalsadén de Xa carrera docente* a lo» efeoto» 
de oapaoitarlo* pui-A el dese»pe:¡o de sus fundones*

La tarca de oursou da perfccdanualento ¿¡acentoT"en seta setaria* debe oonoretiroo a través da le Lirocoiéa 
do En»amansa 2urorlor*

Aderáo* debo iaplc®»uatAree ua alo tesa do ootíau* 
le» profesionales y ooonédcoe* pura el aseuVinieato del 
de o en te rural al nedi * pues de su pornanend» y aotividad* 
Asiendo la positividad del proyecto elaborado*
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CAPITULO XXTT.
DEBE B3TKULAK3B EL DESARROLLO AGKO-lHDUmiA /PBBE FOOft- 
TAE3B I.A TMSU3THIA NAO 10MAL DB MAQBIWAPlA ACHICOLA.FaVOR?- 
CEU LA ÜTILT7.ACI0M DE FEHTILIZAHTE3 Y PLAGUICIPA3.CUIDAM- 
DO LA C0H3EKVACTOM PE LOS RFCUR303 RASURALES, T FOMEMTAfU 
00 LA IMPLANTACION PE DICHA IHDU3TKTA.A FIM DB OREAR PO

LOS OH DEHARItQLLQ Y 0CUPACI0W.E3 HECr.3AP.I0 EL FQgCTTO Y 
LOCALIZACION ECONOMICA REGIONAL DE LA3 INDUSTRIAS QUE IHSU- 
MAR PRODUCTOS DEL AGRO.

*
El seotor agi-opecuario no juega ya «1 papel que 

desempeñó ea la etapa de la economía primaria exportadora, 
según el oual, era el seotor din&aico y el agente transmi
sor de loe impulsos del crecimiento recibidos del exterior.

El sector agropecuario forra» parte de la economía 
nacional y su desarrollo futuro, dependa en primer término 
del crecimiento del conjunto del país.

Esto ee así, tanto porque el mercado interno se
guirá proporcionando la demanda principal de la produooión 
rural, cuanto porque la mayor parte de los materiales, bie
nes do consumo, maquinarias y equipos utilizados en el sec
tor continuarán proviniendo de la economía interna.

El futuro desarrollo dol seotor agropecuario, es
tá, puoa, íntimamente vinculado a la expansión del mercado 
interno y a la elevación de los niveles de eficiencia de to
da la economía, particularmente la industria.

La política económica debe aprovechar laa condi
cione a excepcionales fuvlrablea dol país y debo sentar las 
bases permanentes de un crecimiento autosufioiente.

Argentina no se mueve ya en un ambiente mágico, 
on que loe impulsos dinámioos del crecimiento le son dados 
desde fuera, sino dentro de una realidad, en que las solu
ciones so forjan mediante la interpretación oorrccta de los
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problemas y la adopción de medidas consecuentes para aúpe» 
rarlos*

Ea necesario que aa den laa precondiciones do la 
economía industrial integrada* porque ea ésta la unión que* 
en laa condiciones del'mundo contemporáneo* permitirá lograr 
un dooarroilo aútosúfloiento* mediante la incorporación de
finitiva de loa motores básicos del oreoimiento económico 
moderno, la asimilación del progreso técnico y clantífleo 
y la expansión permanente del capital productivo en todo, 
ol complejo eoonómico y social* aon oondloloncs esenciales* 

E.E.Kostow* coloca a Argentina entre loa países 
quo ouentan oon posibilidades autónomas de desarrollo,con
sidera que se encuentra entre loe países que han realisa
do "ol despegue* hacia un crecimiento auto8uficlente(127)*

Una adecuada política de fomento asegurará la 
reconversión de industrias hacia los oampos manufacture
ros básicos* la expansión acelerada de la inversión en es
tos últimos y la acumulación do capital en los servicios 
de infraestructura*El traslado de mano de obra* ocupada im
productivamente* hacia las actividades necesarias* será pues* 
consecuencia directa de la política de desarrollo y de la 
expansión de las oportunidades de empleo en catas ditimas* 
La Argentina se ha eotuneado en el rendiaiento medio por 
persona en el agro* y en la capitalización del agro* así 
oomo en el progreso técnico en todos los órdenes(128)*

Para encontrarle una solución a este problema* 
debemos estimular ol progreso técnico en el agro*oon la 
industrialización del país*

Se deben procurar disponibilidades de combusti
bles* eficiente atcnoión de la maquinaria* transporte efi- 
oaz* rápido y barato* además de una comercialización direc
ta sin intermediarios* y si es posible a través de coopera-

(127) ALBO E£UK'¿i¿*"La Economía Argentina".Las etapas de su 
desarrollo y problemas actúalee«Pondo de Cultura Eco
nómico* -1971- Buenos Aires*

(128) liOLOiro aiCARDO CAUXíEKA."Bases y perspectivas dol de
recho agrario argentino"«Centro de estudios agrarios 
La Plata. -1967- pág.162.
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//tivas que incorporen la mooanisaoión.
Para silo ee necesario inplantar y establecer en 

mayor proporción,la fabricación de Maquinarla agrícola y de 
tractores, que el país tanto necesita y exige cono foros 
coadyuvante para ausentar loa rendimientos, mediante la 
tecnifioaoión nacionalisudai eo decir, entrónos al punto 
de la simbiosis, en que deben vivir agricultura o industria, 
actividades que no deben aer antagónioao, sino que deben de
sarrollarse en forma paralela.Ea indispensable el oaapo y 
la industria tengan un fuerte estímulo! justamente, los pa
íses quo fueron y son nuestros principales competidores en 
el aereado internacional de produotoe agrarios, han tenido 
un gran desarrollo industrial*

Países oomo E.E.U.U., Canadá, Australia, Nueva 
Zelandia y üudáfrica, han desarrollado en forma notoria sú 
industrio.Soto desarrollo industrial ha permitido,el para
lelo desarrollo rural y el mejoramiento tecnológico que los 
oapaoita para competir airosamente en la producción agraria.

No habrá mejoramiento tecnológico y rebajas de 
oostos oon mayores posibilidades de competencia, sin progre
so industrial*Neoesitamos una politlón que fomente una in
dustria pesada nacional! que proporcione acero y arrabio 
para la produooión de tractores y maquinaria agríoolai el 
fomento estatal vigoroso a la industria petroquímica que 
proporciono fertilizantes para ol agro.El aumento de la pro
ductividad de la tierra, demanda, a medida que se avunsa 
en la tóonioa, mayor proporción de insumes industriales* 
La industria debe perfeccionar sus líneas do produooión pa
ra que el seotor agrario eleve el nivel de efioienoia de 
au produooión y abarate sus oostos a nivel competitivo en 
el plano Internacional!reoulta indispensable que la Indus
tria proporciono maquinarlas y otros elementos de alta oa
lidad y a precios razonables.Nuestro productor de anís o de 
trigo, debe tener a su alcance equipos y demás elementos



de origen industrial, muy similares en precio y oalidad a 
los que dispone si agrioultor ds losa y Moni toba (129), 

Nuestro hombre de campo no debe pagar los olesen- 
tos que necesita para sus tareas a ua preolo más alto que 
el que paga su oompotidor de Auo trulla o Nueva Zelandia* Es 
un prinoipio vital o ineludible al que debe ajustarse nues
tra política de desarrollo industrial*Por un lado no hay 
proceso de induetrialisaciÓn si no se produce un Incremen
to permanente, sostenido de la taca do oreoimionto de la 
produooión agropecuaria, porque olio aumenta el consuno de 
la manufactura en el país y porque produce las divisas ne
cesarias para la ioportuoión de la materia prima que requie
ro la industria de maquinarla pesada para el proceso de in
dustrialización*

A cu ves la industria, considerada como el medio 
más eficaz para lograr un mayor bienestar común, es la que 
asegura en el mercado interno la excelente colocación de 
productos agropoouarios*Xia industria eleva los ingresos da 
la población, y aumenta la posibilidad do consumo de la pro
ducción mayor de agricultura*

Esta es una ecuación económica que demuestra la 
interdependencia do la producción agropecuaria y el proce
so industrial*Hay que acelerar el ritmo del oreoiaiento de

» <-

nuestra produooión siderúrgica para llegar al auabactcci- 
micnto energético* ,

también hay que industrializar a la producción a- 
gríoola, para obtener un mejor aprovechamiento de los mie
mos, a través de la elaboración industrial.La mejor dofen- 
ea del precio do las materias primas reside en su industrí a 
lización y en suventa con el valor agregado correspondien
te*

El lograr mejores y más eficiente prooeeos de in
dustrialización de los productos , subproductos y deseosos,

(129)WALSLU  y. KUühEíi. "Meridiano aaríoola arKcntino"*-1968- 
p¿g*15O*
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oontribuye • elevar ol ingreso naolonal»
La industrialización permito» por otra parto» 

una adecuada regulación del flujo de laa materias primas 
naturales al morondo» dudo quo au procedimiento posibili
ta en general un desarrollo del mercado en el tiempo y en

a

el capado.Es evidente que lae posibilidades enunoiadas po
drán materializarse,en la medida quo loa costos de produo
oión resulten competitivos»

»

Pana ello ea necesario sumar a la existencia de 
d »

matellas primas abundantes y baratas» un proceso industrial 
do alta eficiencia técnica, que prevea el aprovechamiento 
integral de subproductos y residuos»

Xa teonificación agraria está íntimamente vincu
lada al proceso de desarrollo industrial»Proque no hay teo- 
nificaolín posbible, si al tractor o al arado lo tenemos 
quo importar) porque sería un gasto de divisas que debe
mos invertir ea otros rubros»

Hubiera sido imposible atender el incremento que 
hemos tenido ea 25 años de uso de maquinarias agrícolas y 
de tractorea» con máquinas y tractores importados»Por suer
te se ha desarrollado la industria dé la maquinaria agríco
la y los tractorcs2nacionales»Pero hay que aumentar lu ex
tracción de hierro y produooión de acero para que el pro
ductor ten¿’A maquinaria agrícola a disposición cada vez más 
barata»Además» por otra parte» el desarrollo de la indus
tria eiderórgica permite la exportación de sus productos» 
Xambión debe tenerse en cuenta la industrialización del fer
tilizante fosfatado» cuya importación es muy onerosa»Hay p 
pues que fomentar» la industria petroquímica.Codificar las 
técnicas de industrialización de los fertilizantes» y obte
nerlo» oomo ea Europa» de loo desechos del aire.Ea decir» 
quo el desarrollo de la producción agropecuaria y el proce
so de la industrialización» deben ser ooexietentee, para 
lograr el tan deseado “despegue nacional”» dirigido a un 
desarrollo económico integral (130).
_______________ i______________ ___

(130)XWüLtf0  ülCMÜjü CAiiJUiiA» ob,cit» pág.150, 160,133»

capado.Es
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11 Estado daba hacerse cargo da aquellas indus
tria» , oayo aanejo inpllca ua poder aonopóllco y/o decisio
nes ostrntdgicao*

El flnaaolaalonto dal prooeao do industrialisaolón 
daba basarse ea todo lo posible» en el ahorro naolonal y 
no en la^partioipaaión del oapital extranjero*

Deba estimularse el deearrollc de una Industria 
nacional ofiolonte y agresiva que posibilite» no sólo, la 
busSituóión de iaportucioneu» sino tuabión que la coloque 
en actitud do ooapetir en calidad y precio en el serondo 
internacional*

En cate sentido» es necesaria la sanción do una 
ley do Prosiooián» que impulse la actividad nacional desti
naba a asegurar la expansión e incorporación do la pequeña 
y nediana industria» sepooialsaentv la del interior del país* 

fusbiía so baos necesaria la canelón de la ley 
de Protección Industrial» para favorecer el desenvolvíale»- 
to de la Industria nacional» con el objeto de fomentar el 
desarrollo do la tecnología local» la obtención de divisas 
por vía do la exportación da productos agrarios isanufactu
rados» e impedir la utilización de laa reservas de divisas» 
en la importación de bienes imprescindibles y sustitaibles 
por la producción nacional*

Sobe orientarse la invoraión pábilo* y privada» 
a la compra do bienes de oapital de producción naolonal* 

los países senos pudientes tienen la imperiosa 
necesidad do diversificar su econosía» aedlanta el desarro
llo indastriol» para evitar que dependa exoluoivaaanto de 
unos cuantos cultivos o saterías prisas» que pueden sor sus
tituidos ea los países nás pudientea*Por ojespld» los teji
dos de lino» algodón» pueden ser sustituidos par fibras sin- 
títioas*

tla iñdustrinlisación no puede tratarse ea abstrac
to ni separadasente do otros aspectos dol desarrollo «cunó-
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//mioo y aooiul»
Eo fundamental^ ^ue la agricultura y la industria 

oa oouplementcn mutuamente en veo do oompetir»
Xa industria doté sotar orientada a incrementar 

ol rendía lento agríoolo«Así la industria de máquinas para 
ol campo9 fertilizantes para el ouelot instotíoidas¿9 ola-

X.

boruoión de elementos oon materia prima q,ue proveo la agri
cultura»

El desarrollo industrial está íntimamente rela
cionado oon los recursos naturaloo» la fuerza y cnorgíat 
los sistemas de traasporte9 laa comuniaaoiones»3e debe edu
car a la grao masa de la población y formar hombres y mu
jeres Que puedan sacar el máximo do partido de los progre- 
800 de la técnica.

Loa países nía pudienteo deben contribuir • la 
transmisión de la tecnología a loo países menos pudientes» 
oon el fin de manten ríos nidia en loo progresos oien tífi— 
eos ¡f tecnológicos» y de difundir estos conocimientos.

El punto búaloo de partida para el desarrollo in
dustrial debe ser el establecimiento de un plan bien inte» 
grado relacionado oon el potenoiul económico»

Los requisitos previos pura un buen plan de desa
rrollo industrial son los elguientosi a)el plan deba basar» 
se en un estudio de todos loa recursos disponibleo.El eotu- 
dio tendrá que facilitar información» no solo sobre los con 
dlcioncs geográficas» geológicas y olimátioas» sino también 
sobro el estado aotual del desarrollo agríoolo-lnduotrial» 
la ln iracatruotura» medios de transporte y comunicaciones» 
suministro de fuerza y energía» y sobre factores sociales 
y sociológicos tales oomo la dlstribuoión de la población 
y de loa recursos humanos y a nivel del progreso cultural 
y técnico.
b) K1 plan deberá tener en cuenta los recursos locales y 
los perspectivas del mercado» tendiendo a desarrollar el
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el potcnoial oxietanto*
o) Conviene atenerse a un tiempo indefinido y fijar objeti- 
vos cuantitativos para la produooión*
d) Bobo sor un plan formulado y dirigido centralmente por 
un Gobierno* es neoeaurio evitar el control industrial do 
luo «apresas extr anjeras*So debe contar oon una dirección 
fuerte y dinámica nacional*
o) Loe encargados do la planificación deben saber despertar 
el interóu y la adhesión de la población*Debe existir una 

colaboración conociente de todoo loo seotorea de la pobla
ción*
f) Debo entablarse una coordinación regional en el desarro
llo de proyectos industriales*

Loe dos faotorea que resultarán más restrictivos
<

aom las finansas y el Personal.La oarenoia de fondos y los 
problemas de la Balmsa de Pagos* constituyen en general 
los principales obstáculos para el desarrollo de una poten
cia industrial* peta Incluso disponiendo de fondos para la 
industrialización* y contando oon las instalaciones y equi
pos necesarios* no servirán óstos de nada* si no se cuenta 
también con suficiente personal técnloamento capacitado pa
ra su funcionamiento y conservación*

fatula financiación interna* el medio rato adecua
do eo el deles Lnnoos de Desarrollo.Se podrían protager o 
subvencionar a las "Industrias nacientes"*

Para colacionar el problema de escoces del perso
nal do Dirección competente, se debe contribuir a la forma
ción dol futuro personal y directivo y a la o resolón de es
cuelas eapeoiales do dirección competente.

El esplacamicnto de laa instilaciones industria
les* os una de las cueationes aús importantes oon que se 
enffentan los gobiernos*En algún»s ocasiones* la seleoción 
viene determinada de antemano por factores fíoioosf así por 
ejemplo, una instalación do explotación minera debe situarse 

Desarrollo.Se
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junto a la alna o al yaoleiento.Pcro algunas vocee se em
plaza donde los recursos en poteñola están sin explotar*

Uno de los objotivos principales debo ser la 
oreaoión de una iñudotria meoónioa que cubra las necesids- 
des de la agricultura, fabricando maquinarias y utensilios 
para el cultivo y el tratamiento de alimcntos.Ea necesario 
establecer normas para elovar la productividad, mejorar 
la oalidad y ofrecer una garantía a los consumidores»

8o pueden examinar ocho grupos principales de in- 
duatriis quo deben estimulnroe o completar ol desarrollo 
agríoolo»Relacionados oon este tema» se pueden citar»
a) Trutoaiento y conservación de alimentos con materias pri
mas provenientes de la agricultura»
b) Productos de origen animal o vegetal» aaí» aceito de li
no» girasol» sais, alcohol» del trigo, cervesa de la ceba
da, harinas» etc.
o) Productos textiles»tratamiento do fibras naturales como 
el algodón» lino» hilados» tejido» confección da punto» blan
queado, tenido y acabado»
d) Siderurgia! por ejemplo la industria del acoro»
e) Metales no ferrososteobre, plomo» zinc, estaño» aluminio»
f) Industrias mecánicas, que cubran las necesidades de la 
agricultura, fabricando maquinarias y utensilios para el
cultivo y el tratamiento de alimentos»
g) Fertilizantes y productos químicos pesados! Boa gran 
valor para impulsar el desarrollo industrial» por la gran 
extensión de sus aplicaciones, tanto en la industria» co
mo en la agricultura»Así» la producción de fertilizantes, 
suele ser la primera etapa del desarrollo industrial, co
mo medio de elevar el rendimiento agrícolo y de reduoir la 
dependencia de las importaciones (131)»

/

la producción de fertilizantes, no requiere gran—

"Üa Mundo de Promesas*»la oienoia y la tecnología al 
sorvioio del desarrollo.Ob.oit. Tomo I pág.134»
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//dea inversiones de oapital, y ao oonsidera quo la labor 
prlnoipol oa oonvenoer a loo campesinos para quo utilioen 
fertilizantes locales»Así, el ácido sulfúrico, tiene liapor- 
tanteo aplicaciones en la fubrloiiolón do productos quíniooa 
y en otras auohau induatrino| fertilisantos fosfatados«Pro
ducción do amoníaco y áoido nítrico*
h) Materiales y mótodos de la oonstrucolón*E3ta industria 
deaarapeía un p^pel fundamental en el desarrollo económico, 
tanto .para la creación de la infraestructura oomo para sa
tisfacer las neooaidudeo básicas do viviendas para la po
blación.3e necesitan viviendas buenas eo decir, dignas y 
económicas*

El primer factor que hay que considerar,es que 
se disponga al senos, de una elevada proporción de las nía— 
terina primas que so necesitan para establecer nuevas indus
trias, ya que depende* por tontoro de materiales importados 
plantearían a las empresas dificultades considerables(132)*

Una política do utilización máxima de las mate
rias primas agrícolas, estimulará la explotación de los re
cursos natorales del país, y a la vez, elevará el nivel dol 
campo, mediante un aumento do la aotividad en este sector* 
Con referencia a quá ruma do fábricas deben considerarse 
como núcleo de la industrialización, considero que el desa
rrollo do la industria ligera <b artículos de consumo, debo 
ser complementaria de la industria pesada} data, referida 
en nuestro país al desarrollo de las industrias do los trac- 
toros y maquinarias dol campo*Esta ruma debe orecer mu- 
cfco más de prisa que la de la industria ligera, puesto que 
ha do atender, no solo sus oxigenólas, peculiares, sino tem
blón las de la industria ligara*

Esto oomplejo deberá comprender de ser posible la 
produooión do acero, hierro y de produotos químioos pesados,/ 
industria mecánica, produooión do piezas de repuesto, además

e

(132) "Ciencia y planlfioación**Coleooión oitoda.R*U*lomo Vil 
pág* 126*
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de laa oontralea de enorgía indispensablde*
í

En la industria metalúrgica y en la Industria quí

mica posadat el costo de producción por unidad^ disminuye 

sensiblemente a medida que aumenta la esoala dé producción 

y» por tanto» en estos sectores» la produooión en pequeña 

escala resulta antieconónica*En otras industrias» las eco

nomías de esdala son mucho menos importantes*Se aplica és

to a productos como la cerveza» bebidas no aloohólioas» pro
ductos farmacéuticos» papel y sus derivados» produotos de 

arcilla» empleados en la aonstrucoión, productos de hormi

gón» ciertos tipos de maquinaria y accesorios eléctricos) 

refinamiento de azúcar»tejido de algodón» de lana» y de pun

to» cuidado y teüldo de tejido y las de muebles y de oier-
í»

tos productos metálicos «hay que tra tratar que las ventajas 

económicas que se logran al producir a gran escala» no se 

vean contrarrestadas por el aumento de los costee del trans

porte y de la comercialización*

Con el progreso de la tecnología» el número de 

trabajadores empleado» o las dimensiones de la instalación 

no constituyen ya un indicio fidedigno del nivel de concen
tración de la producción*Sólo el volúmeny el coste de la 

producción» proporcionan un criterio seguro*

Antes del desarrollo de una industria» deben es

tudiarse los mercados actuales y posibles*

Es posible que muchas industrias hayan de estable

cerse contando mas con el potencial de cfcaimiento que so

bre la base ddl mercado efectivo*
Debe hacerse un cuidadoso análisis de los merca

dos actuales y futuros> para evitar mayores dispendios*

La industria en pequeña escala y de trabajos de 

artesanía tradicionalesj pueden ser exitosas y representar
z

un ;apel preoleo y* provechoso»
Para alonaear la estructura industrial más produo—



//tiva hay que hallar la combinación adecuada do pequeüaa 
y giunde* unidadee do fabrloaolóni ¿atan suelea oomplenen- 
tarso y no excluíreo*

Lae pequodas empresas pueden comprar en coopera
tivas y en grande* cantidades las maquinarias y suministro.

Los peíoes nonos pudientes cuentan oon un sector
4

Industrial bastante extenso» bañado en aptitudes y técnicas 
tradicionales» que generalmente producen bienes do consu
no y artículos de arteounía.A veces representan una Impor
tante fuente do ingresos de divisas» además do satisfacer 
la demanda Interna»

£1 caso do la industi'ia aborigen do tejido ma
nual» es un ejemplo notable de un oficio que aporta una 
valiosa contribución a la economía»la industxla do telares 
de mano» emplea hilados fabriles y fabrica alertos tipos 
do tejidos que seprestan a una producción descentralizada». 
Algunas de estas pequeñas industrias» pueden Ir convir
tiéndose gradualmente en empresas modernas mecanizadas»

La ingeniería mecánica» penetra cada vez más en 
la agricultura y en la explotación do las materias primas 
naturales»

lodo país deberá desarrollar sus transportea» ca
rreteras» comunicaciones y suministros de energía» explotar 
sus minerales 0 maderas y asegurar la calidad de sus expor» 
taclones.Todo ello supone la Industria mecánica» y una in
dua tria mecánloa eficaz exige normas unificadas»

£1 empleo de normas de ingeniería mecánica» os 
un medio do alcanzar la sisplioaclón y el buen orden»

Las normas mecánicas» no sólo ciaplifioan y uni
fican las operaciones del taller» sino que proporcionan 11- 
bros de texto Valiosos para orientar los servíalos de pro
ducción y de mecánica»

Los países industrializados han reoonooldo hace 
ya mucho tiempo» la importancia de la unificación de normas
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tanto «a «1 plano naolonal ocaso on al internacional»
Loe benefioios do la uniformidad do nomos* solo 

oo logran en la andida en quo ae ouaplon las normas en príe» 
tica»

El cumplimiento do las nemas puede ser volunta» 
rio u obligatorio* salvo on loa casos en quo está en juego 
la salud o la aooguridad»

Las nomos do seguridad contra los peligros que 
entrada la electricidad* constituyen un ejemplo de osta oa» 
tegoría»

9o debe financiar el establecimiento de industrias 
pesadas en los regiones asnos desarrolladas»

El problema do la induatrialisaoión está ¿atino» 
sentó ligado al de la urbanisación.La población urbana oa* 
tá ausentando a expensas do las antiguas ciudades y do las 
nuevas quo so han tersado en torno a lea nuevos centros in
dustriales (134)•

Paralelaaante a la industria* debo introducirse 
la enaehaata* y elija inar el analfabetiasMuSe deben crear 
Escuelas Superiores de Ensehanaa Media y íócnica.

El oreoiniento de las industrias ejerce sobre las 
sonas rurales una influencia tan grande coso 1» ejerce eo» 
bre lea ciudades»

El ausento de lao pobluoionco urbanas exige un au» 
sonto de la producción agrícola para alimentirlas.Eslo» a 
su vez* requiere el empleo do aejoros cátodos agrícolas y 
acaba por trunsfomar la economía agrícola* que pasa de au» 
tárquioa a coaoroiolieada»

Cuando los agricultores ya no producen principal» 
sentó para su propio conouso* sino por» la venta en un ser» 
oado lejano* deben hacerse n-'a sotalisudos * comparar los 
gastos con los ingresos inmediatos.Además es neoorarlo de» 
sarrollar o aejorar los sodios de transporto* la elaboro»

(134) Plataforma electoral do la U»C»M» Octuore 1972»



//oión y la ooaeroiallzadlón, con «1 fin do llevar ol oxeo» 
dente de producción do la explotación agrícola al consumi
dor de la dudad*

lae consecuencias de cote desarrollo de un aerea
do urbano para loa produotos agrícolas básicos, oord entre 
otrasiun aumento do la espeoiallzación rural agrícola pa
ra obtener producto» básicos, más bien puro la demanda ur
bana que par.* ol consumo donóa tico) ol desarrollo de una 
"industria agrícola" de fertilizante», insecticidas, maqui
naria y otros suministros) un aumento do puestos de empleo 
para el excedente agrícola, en la industria y el comercio 
locales, y un aumento de la producción total de la nación*

En una sociedad tradlolonalmente rux'al, la produc
ción agrícola, por elevada que sea, centra su rendimiento, 
en las necesidades do la familia oanpeaina.Con frecuencia 
apenas existen excedentes comerciales, después de cubrir 
estas necesidades familiares) por ello con el desarrollo 
de las industrias, basadas en produotos agrícolas y las ten
dientes a la mecanización del oampo, van a estimular el au
sento da producción oon los consecuentes benefioios coonó- 
mioos para el agricultor y nación*

Debe haber una buena distribución de las redes 
industriales*9e insisto en la necesidad de establecer pe
queñas o grandes industrias cerca de loo centros de produc
ción, con el fin de formar polos do desarrollo.Estae indus
trias deben absorber el excedente de mano de obra do las 
.zonas rurales, como consecuencia de la aplicación de la oien 
ola y tecnología moderna a la explotación agrícola.Además 
estas industrias al ofrecer empleo a la mano de obra, incre
menta la población en estas localidades rurales, que Justi
fican la creación de los servicios e instituciones que ya 
existen en las ciudades*

/ -

Toda planificación industrial exige un enfoque
xregional*
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Lita industrian deben estableceros teniendo en «men
ta nosólo las neoecldudoe científicas* tecnológicas y eoo- 
nóaicao n corto placo* sino tanbión do aonordo oon las ne
cesidades urbanas y regionales a largo placo do toda la Ka- 
oión»

Será necesario* arxooizar loo planea asolánalos* 
regionales y looalee»Una de las dificultades do la plañífi- 
oaoión regional* es la Que surge ouando se llega al punto 
do <iao oo necesario desviar un ulterior crecimiento de la 
sona pie «o ha considerado "esplusaalento natural^* a otra 
sosa* en la que reaultarín alo útil dentro del narco del 
progreoo nacional o regional»

El desarrollo industrial debe oatar dirigido por 
el Estado»

La planificación debe tender a refrenar ol des- 
plosanlcnto de la población local hacia los centros indus
triales sopores* a fos$aleoer las poquedas ciududoo y a en
causar el progreso do industrialización hada una estruc
tura regional entable»

La planificación debe orlent '.rse hacia la explo
tación óptima del potencial económico y social* cedíante 
el desarrollo integral de las soasa rurales •

Se han realisado proyectos de desarrollo regional 
on Egipto* Senagal o ludia»

El desarrollo toral encuentra aa aojar eolución 
en el desarrollo de la industria rural y el progreso do las 
pequeias localidades urbanas»

Con la aplicación do la ciencia y tecnología co
deras* aeoanisación * etc! a la explotación rural* «obra 
cano de obra rural* por ello deben orearse oportunidades 
de oaplM* y do abeordlón de esa nano do obra excedente* 
ea las localididso urbanisaduB n¡Ss próxiaas* hacia donde 
ce dirige el hombro do oaapo o sus familiares* cedíante un 
desarrollo de lae industrias de elaboración do alimentos O
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tejidos, cuyas materias primas provienen de la agrioultuxa 

o de industrian que aportan los elementos neoesarios para 

el desarrollo de la agrioulturatmá^uinas, fertilizantes, 

insootioidas, eto*Por ello oreo oportuno la urbanización e 

industrializadión de las pequeñas oiudades, lindantes oon 

las zonas rurales,Estas pueden proporcionar al hombre de
f

campo y familiares;distracción, instrucción, colooaoión de 

mano de obra, evitando el desempleo (proveniente de la tec- 

nificaoión del campo) y la migración a las oiudades metró

poli tanas que tanto deslumbran al hombre de oampo•

Beben borrarse las diferencias entre las poblacio

nes rurales y urbanas.Deben desaparecer las diferencias end 

tre las posibilidades de instrucción, confort, esparcimien

to, cultura, comunicación, entro el hombre de las zonas ru

rales y el de los grandes centros urbanos.

Para ello debe haber una máxima cooperación entre 

el Patudo Nacional, provincial; industriales y hombres que 

se dedican a la explotación rural.Se deben abolir todos los 

desequilibrios entre las posibilidades del hombre de cam

po y el de la ciudad.Para ello, es necesario el desarrollo 

económico de los medios decomunicación, caminos, transpor

tes, instrucción, medios de esparcimiento, etc.Esta no só

lo debe ser una tarea del gobierno, sino también de las em-
i

presas nacionales que deben encausar sus objetivos hacia 

la industrialización de esas zonas, en beneficio no solo 

propio, sino de la nación toda, de la cual somos sus compo
nentes .Este objetivo requiero también la participación in

dividual de todos loa hombres de las zonas rurales, que de

ben poner todo su esfuerzo y voluntad para lograr mayor pro
ducción y deseo de aprender todas las innovaciones tecnoló

gicas que le harán elevar su nivel de vida.Debe desarrollar* 

sé enelioa el espíritu cooperativista , y no olvidarse de
z

las palabras del Martín Fierro donde dices
»

"..Los hermanos sean unidos,

porque esa es la ley primera;

rural.Se
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tengan unión verdadera 
en oualquier tiempo que fueinj 
jorque el entre elloe pelean 
loa devoran loa de ajuera**
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CAPITULO xxnt

ES NECESARIO MEJORAR LAS CONDICION FU DE VI OA DEL HOMBRE PE 
CAMPO! PARA ELLO HAY QUE ENCARAR LA INTEGRACION BEL HOM

BRE LURAL A LA VIDA ARGENTINA* DESARROLLANDO UNA VERDADE

RA CONCIENCIA AGRARIA EN GODERNANTFU Y QOBERNADO3*MECANI- 
gAR FL COPOtMEJORAR. LA3.C0NDICT0NT.3 DE SANIDAD Y NUTRI

CION ♦

TITULO I,
GENERALIDADES*

Uno de loe oargos más graves que puedo hacerse 
a loa hombres que han tenido o que tienen la reoponsabill- 
dad de gobernar en la Argentina, es que no han encarado el 
problema agrario sociológicamente* Sólo el día qk que en el 
campo huya una verdadera sociedad, nueati'O país estará a- 
sentado sobro bases firmes»SI no se toman grandes medidas 
para logízalo, se corre el riesgo de que en toda la pobla
ción campesina cunda el excepticlemo y la Incredulidad so
bre la posibilidad de vivir dignamente, y se haga carne la 
duda sobro la patria misma y s^bre los valores que mueven 
a amarla»

Be un país señaladamente pastorlal y agrícola con 
un campo que perdiera su moxal, poco podría esperarse*

Ante un mundo que se enfrenta con el heoho dra
mático dol agotamiento de los recursos naturales y la pre
sión creciente, que sobre la producción de alimentos ejoi>- 
cc una población en constante aumento, nuestro país poseo 
tierras arables on gran cantidad y posibilidades do incre
mentar enormemente su producción de alimentos*

Argentina en este aspecto, ocupa un real lugar 
do privilegio*

Por otra parto, en ol orden nacional, el sector 
agropecuario contribuye a la balanza comercial y las pool-
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//bilidadea do un rápido o importante inoremento, lo ponen 
como elemento sin el oual, la expansión del desarrollo in» 
togml dol país no será posible.

Existo una doblo responsabilidad de la Argentina» 
frente al mundo jr del eeotor agropecuario anto la comunidad.

foro se sabe que no se podrá hacer frente a esa 
doble responsabilidad» si no so tiene en ouenta f se digni
fica al hombro rural.Ese hombre que custodia la mejor tra
dición cultural o histórica del país» eeo hombre que vive 
ea una real postergación en el orden cultural, político,©— 
oonóaioo y social por la concentración del poder y dol Ba
bor en el área urbana*

Eo necesaria la integración del hombre rural a 
la vida argontinasla política agropecuaria, debe cor una 
política a largo plazo para el hombre de campo» para afir- 
mar su personalidad, e impulsar ua procedo de personaliza
ción decisivo*

En el desarrollo de las zonas rurales argentinas, 
hay que tener en cuenta dos áreas completamente diferencia
das •na Pampa Mmeda y el resto del país no urbano*Eatas dos 
zonas, presentan relacionen sociales y económicas muy dis
tintas entro sí* lia vida del hombre rural eo muy diferente 
en una y otra} por celo, las medidas que deben tomarse de
ben eer de acuerdo a las neoesidudes de cada zona*

hoy quo tomar el campo habitable, hay que crear 
hospitales, grandes e^cusías, centros sociales en la campa
da mism«Ee decir, hay que ejecutar una política destinada 
a nuclear la poblaoion, esparciendo loa medios para poder 
vivir sooiulmente en vez de dejarlos concentrar en unos po-

)

oos pueblos'o dudados.
lia Argentina es un país agraria por la produooión 

de su oampo» pero no por la mentalidad de au población» pro
fundamente urbana.No ee extrado entonoe3, que un país oon 
mentalidad urbana» que nunoa tuvo que preocuparse por eaoa-

urbana.No


//oes de allnentoa, no lo prootará atención al sector ru
ral , y así ea como ea nuestro oampo existen serios proble
mas do eduoaoiÓn* distribución do la tierra* de desarrollo* 
de desconocimiento de la mentalidad de nuostru población 
rural* eto.

En toda planifioaolón do la aotividad agropecua
ria* el oonooimiento integral dol elemento humano* es un 
factor bósioo pura la determinación y realización exitosa 
do todo programa do desarrollo.

En nuestro país, la sooiología rural* al igual 
que la economía agraria* fueron aspectos muy desouidados.

Es necesario saber cómo actúa el hombre de campo* 
cómo piensa, cómo rcacoiona, cuúloa son sus motivaciones* 
en qué medidas* ella s pueden ser influenciadas* por qué 
medios y en qué oireunotunelas, cuál es el nivel cultural 
de la población* la estructura de Id familia* la relación 
de dependencia con la tierra que explota y trabaja* eto.

Promover el interés por todo lo quo hace al vivir 
campesino* es un proceso eduoativo que debe comenzar oa el 
propio medio rural.

En la medida en que se eleve el nivel cultural 
do la comunidad ración se habrá contribuido a su progreso 
y felicidad.Ko cabe concenblr el desarrollo agrícola como 
instrumento para lograr solamente el crecimiento de la pro
duooión o la elevación del índico de rentabilidad de las 
empresas agrarias* correlativamente debo apuntar al mejora
miento del nivel de la familia rural.Promover el Interés 
por todo lo que conotituyo el quehacer campesino eo un pro
oeao eduoativo que debe comenzar on el propio medio rural.

Desde el punto de vista sooiológioo* es necesario 
el desarrollo de una verdadera conolenoia agrariu en gober
nantes y gobernudos.

/

Lo más indicado para el desarrollo de la concien
cio agraria en el hombre de campo* es la práctica del coo—
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A los gobernantes los compito la gran obligación 

do ampliar la infraestructura rural pan promover el asen» 
tonionto del hombre do campo y su familia*

Pobo darse la oportunidad al hombro de campo* de 
tener una vivienda digna*

El Sanco Hipotecarlo Naolonal* debe ser la horra» 
mienta prinaipal para la aooión ofeiail en esta materia* 
Sus intercaca deben eer bajos y atender laa neoesidades de 
los seo toros oon insuficiente oapaoldad de ahorro*la amoxw 
tizaoi'n debe ser a largo plazo.Pura cumplir au objetivo* 
podría oontur , oon un fondo eapeoinl para vivienda» inte» 
grado por aportes a efectuar porta) empleadores) bjimpuec— 
to sobre valuación fiaoal de loe bienes raíoes de los seo» 
toreo do menores recursosj o)Créditos externos para vivien

da de largo plato y bajo interés) d)emisión de títulos es» 
pódales* cono aporto del £st¿do(135)*

fia tierra no es un bien de renta sino de traba» 
jo* y la vivienda será una necesidad y un dorcoño social. 
Todas estas medidas tendientes a mejorar la vida dol hombre 
de campo* deben tender a estimular el asentamiento dol cha
carero en el agro*

Hay <|ue tratar coa estas medidla de moderar los 
efectos negativos do la hipertrofia creciente del área me» 
tropolituna por falta de un criterio eficaz de desoentrali» 
zaoión y propender a un crecimiento regional armónico*

fiobe implantarse por parte dol Estado el seguro» 
sooial-agrurio* integral y obligatorio*

Es dostucable la existencia de los Clubes Hogar
4Sural propiciados por INTA) éstos brindan a través do sus 

actividades la oportunidad de motivar nuevos intereses y de» 
sarrollar nuevos conocimientos (¿ua en definitiva* han de 009

(135)Plataforma Eleotoral do la U.C.H. Octubre do 1972



Jflí-

Z/duoir a una vida familiar más fells y a una vida comuni
taria más intensa que genera una mayor aotividad do la em
presa agríoola y un mayor bienestur general.

En ol mismo sentido» los Clubes Hog>r Miral, aus- 
pioladoa y asesorados por INl'A, constituyen una manifesta
ción de desarrollo comunitario en el medio rural (136).

Betos clubes oon un ejemyli para que, todos los 
neotorce que integran el quehacer nacional» sean parto ac
tiva en el desarrollo del Estado» la superación de la cri
sis del país debo comenzar por la superuoión do los proble
mas individuales» y éstos deben ser resueltos en el oarapo 
de las relaciones humanas» do entendimiento» de participa
ción y preocupación por la comunidíd“de los problemas bási
cos que la afectan.

TICTW II.
MFCA^lKACIOM JPR LA mictn.fg&<>

Sodos los objetivos de política cerealera, tienen 
oomo destinatario al hombre.Es neoeeario aumentar la pro
ducción, oí, pero aligerando la carga que pesa sobre el ser 
humano, oon el fin de mejorar su nivel de vida.

Kás del 90^ do la energía que se emplea en la a- 
grioultura, procede de los seres humanos y de los animales.

La parte de energía que el hombro o la mujer apor
ten a la producción de alimentos es demasiado grande, com
parando oon lo que obtienen por ól.Esta es una de las tra
gedias del mundo moderno.

Por ello hay que perfeccionar la meoanizaoión del 
campo, aumentando la producción, perfeccionando la prepara
ción do la tierra, de la siembra, de la luoha contra las

/plagas, y aliviar oon ella las penalidades humanas(137)
(136) íALT/K P.AUdLEh."Meridiano agrícola argentino*.Ob.Clt.

-1968- pág.235, 333, 572.
(137) La ciencia y la tecnología al servioio del desarrollo

"Agrlodturu*.0b.oit. lomo III pág.263

hombre.Es
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?cru sata liberaoión da nano de obra do la jiro- 
duooióu agríoola debo ir acompuflado do un desarrollo Indus
trial quo la absorba» para evitar el temor al desempleo»

La maquinaria agríoola puede servir a loa agricul
tores do noy diversos nodosi ayudarlos a obtener produooión 
más intensiva» o a cultivar plantas que requieren nóa nano 
do obra» o en detonainadas condiciones» permitirles obtener 
dos o tres ooseohas al ano»Todo esto representa posibilida
des de produooión que ofrecen al agricultor y a ou familia 
mayores banefioios do su trabajo»Pero es necesario que el 
hombre de caapo sepa cono tratar ou suelo y eus oultivos» 
y oósio manejar su maquinaria»La «¿quina os sólo una herra
mienta qqo el agricultor ha de aprender a ganarla y utili
zarla para sacarle el mayor partido posible.Con un arado 
mee tínico, el agricultor debe pasar meaos tiempo en el cam
po y puede ajustar las horas de trabajo en la forma que me
jor le convenga.Con el remolque del tractor se reducen las 
distancias y laa diferencias entre la comunidad rural y la 
sona urbana) y el agricultor puede disfrutar da una vida 
nueva más agrudablo»Con este cambio» los jóvenes al» instruí* 
dos ée pueden quedar en el caaipo.Es un factor importante 
para el desarrollo de la comunidad rural»

Con ¿'aspecto a la cueati'n finanoiera» los crédi
tos» otorgados a los agricultores para comprar estos ¿tilos» 
dan mejor resultado que los subsidios»

El primer paso hacia la mecanisaoión es la más 
difíoil de dar» pero una vea dado» puede hablarse do una re
volución agrícola»

Puede completarse con la existencia de cooperati
vas agrícolas meoanisadas y previa creación de un servicio 
ofioaa de asesoramiento»

Se debo iniciar á los alumnos» en las secuelas o- 
lementales» oon la fomiliarieación de las máquinas agríco
las modernas»

caaipo.Es
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Puede haber planos de oolonisaoión en la que se 
dá a jóvenes seleccionados una oapacitaoión báeioa en las 
tecnias agrícolas modernas, y se faciliten los tructoros 
sobre una base cooperativa.

En la aplicación de fertilizantes» so debe apli
car la mecanizaoión.Máquinas sencillas dé uso rápido.Be no— 
cesarlo el desarrollo de las industrias de tractores en 
nuestro pafs.Tambián la agricultura individual» fragmenta
da, puede transformarse en una agricultura basada en for» 
ñas cooperativas de produaoián.la mecanización de la agri
cultura debe deoembooar en la creaoión do una inmensa in- 
dustria de maquinaria agrícola.Pero no hay que olvidar que 
el empleo de éstas debo ir acompasado de un adcouado aseso
ra® lento y de prácticas de ouídudo, conservación y repara
ciones de las mismas.

TITULO III*
aimpAp y troteros.

Ya hemos dicho que las personas constituyen el 
propósito y la meta de todo desarrollo. El progreso económi
co trata de elevar el nivel de vida del hombre, pero re
quiere ante todo, que las peasnas están sanos y bien ali
mentadas.Así, el mejoramiento de la salud y la nutrición 
sirve a dos finestel de beneficiar directamente a las per
sonas e indirectamente el de mejorar la mano de obra dispo
nible para el desarrollo económico (138)*

Loa grandes problemas de la salud y la nutrioión 
deben tener prioridad en cualquier plan de desarrollo*

Sodas las fuerzas y posibilidades de la planifi
cación» do la administración, de la luoha contra las enfer- /
¡ae4u<le&t do la enoa&anz&e 4o la formación profaoionaly de

(lJd)wUn ¿tundo uo promesas”• Ob.cite lomo I 169 X oo» 

r%25c3%25a1pido.Be
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la investigación» deben oentrares aa una política de salud 
públioa que fósente el desarrollo do los reoursoa bananos*

Ea neoesario un conocimiento más detallado do los 
hecho» relativos ' a la vida y a la suerte| la oreación» mo- 
dianto la planificación sanitaria» de los indispensables 
servicios de Baludí p¿olioa y de una estructura administra
tiva que los sostenga) la luoha contra las enfermedades 
transmisibles y su erradioaoión) la foroaoión do un cuadro 
de personal sanitario| e investigaciones» tanto sobro laa 
enfermedades cono sobre el funcionamiento de los servioios 
sanitarios aleaos*

El moderno servicio sanitario ee una derivación 
de los prineroa intentos de combatir la propagación de en- 
fonoedudes transmisibles*

Lu sanidad moderna» no ee ahora el subproducto de 
una epidemia» sino que está adquiriendo la categoría de 
una ciencia aplicada» constituyendo una porte integrante 
de la evolución social y económica*

Xa planificación de los servicios sanitarios de
be considerarse como un componente del desarrollo econóui- 
oo nacional*

Esto comprende» no solo la salud» sino también 
la ensedanzá» la agricultura» loa transportas» la explota
ción de los recursos naturales» la industria» las comunica
ciones y la cooperación internacional*

Peio al considerar el plan sanitario» debe tener
se en ouenta que la salud no es consecuencia dnicanente de 
las;activi.ddades del departamento de sanidad*Para disfrutar
la se requieren varias cosas» todas ellas parten de un plan 
integrado do desarrollo del paíScVigurun entre ellos» una 
sólida estructura administrativa» un suministro suficiente 
de alimento» una economía entable, comunicaciones adecuadas» 
y ua oleteas fidedigno de eotudísticas^Dentro de este nar
co puede desarrollarse y prosperar un prograna sanitario*



Para satisfacer laa necesidades fundamentales, 
la planifioooión sanitaria deba abarcar loa siguientes fao- 
toresi ambientales (abastecimiento de agua, eliminación do 
productos de deseoho, vivienda» luoha oontra loa veotorea 
do enfermedades)) personales y sooiales (asistencia mate» 
no-infantil, construcción de hospitales)) lucha contra las 
enfermedades transmisibles) nutrición) educación sanitaria, 
estadísticas) formación de personal e investigaoiones»Do- 
ben tenerse en ouenta también» la demografía del país» laa 
modalldadese y distribución de las enfermedades» laa cos
tumbres y actitudes sociales» el nivel educativo» la situa
ción política y loa recuraos económicos*

Soda planificación de un sorvioio sanitario, tie
ne como base loa datos relativos a loa beodos demográficos» 
a loa acontecimientos de la vida y la muerte, y la inciden
cia de las enfermedades (estadísticas demográficas y sani
tarias de la colectividad).

loa servicios sanitarios deben organisar amplios 
servicios en las ciudades»

Entre los objetivos de política sanitaria deben 
figurar) la prestación gratuita de servicios sanitarios,2 
la lucha oontra las enferaedades transmisibles) abasteci
miento público de agua, y la formación del personal indis
pensable»

La administración del servicio sanitario tiene 
que tener en cuenta ciertos conaejoszaí El oficial sanita
rio no debe viajar demasiado» b)debe mantenerse flexibili
dad en laa actividades) la imaginación es indispensable en 
las funcionóse ejecutivas.La enfermedad es oomo una hidra 
de muchas caberas.Al destrocar unas» surgen otras»

Para realizar una labor eficas, los encargados 
de la planificación y de la puesta en práotica de los pro
blemas sanitarios» deben dar pruebas de imaginación y elas
ticidad y tener habilidad para lograr un presupuesto sufi-
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//dente»

Un factor importante en oualquier plan es el me— 

joramionto de la nutrición»

La hipoalimentaoión 7 la mal nutrición» intensi

fican los efectos nocivos de las enfermedades infecciosas» 

Estas enfermedades desencadenan a menudo en una malnutrición 

grave»

Los esfuerzos encaminados a mejorar el abasteci

miento» corresponden en gran parte a los departamentos de 

Agricultura» Ganadería y Pesca»

Tampoco deben desatenderse las necesidades palco- 
lógicas de la urbanización»

Es necesario formar personal sanitario competen
te»

Es fundamental el papel de la investigación médi

ca» Ha de atenderse especialmente a la prevención de las en

fermedades carenciales cuando se formulan programas de nu
trición» Se deben ampliar los servicios médicos»?Las estadís

ticas sirven de base para la prevención de enfermedades»

El problema de la nutrición tiene dos aspeetoes 

a) Necesidad de elevar el nivel de nutrición de la pobla

ción en conjunto cualitativamente y cuantitativamente«Ne

cesidad de mejorar la alimentación de los grupos "vulnera

bles”» en los que figuran los niños pequeños» las madres 

lactantes y las embarazadas»

El aumento de la producción de cultivos alimenti

cios básicos» es el medio principal de combatir la hipoaliS 

mentuoión grave» en el plano internacional»

Se debe desviar el gusto del publico haoia la u- 

tilización de elementos ricos en proteínas» por ejemplo» 

el pescado» la soja» etc»

Es importante oomo ya se ha manifestado la educa

ción de las mujeres del medio rural» para mejorar los nive

les de nutrioión»Tienen un papel destacado en esta política
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las industrias de la alimentación»
Algunos problemas sanitarios son dnioamento do 

interés naoional>Muohoe sobrepasan lae fronteras nacionales
.4

y afectan a regiones enteras e incluso a todo el mundo•
Es privilegio y misión de los organismos interna- 

cionuleaf ayudar al cumplimiento del mandato de ^"Organi
zación Mundial de la Salud"("alcanzar para todos loa pueblos 
el grado más alto posible de salud"•
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CAPITUI.0 XXIV. , 
Oaiwnwt FL OAMtO.PfiQFOKOTOifAtt VIVIFICA PIONA. SOLUCIONAR 
LQil PROBLEMAS DE VIVIENDA DEL líOitPRE DE CA^-O.KL BANCO HI

POTECARIO NACIONAL DF.-iF, SER LA HRRilAMIENfA PRINCIPAL PARA 
LA ACCION DEL ESTADO. EN EL CAMPO DE LA VIVIENDA.

i_

TITULO I.

OTWFÜALIDADF-S.

«L1 óxodo rural» acelerado por el eotunean!ento 
de la vida cultural y económica de laa aldeas, y por la a- 
tracción de la ciudad» os una tendencia universal»

Pero este abandono del oampo, disminuye la pro
ducción agríoola y conduce al estancamiento económico de 
las senas rurales| en laa ciudades» trae el inconveniente 
de inundar el meroado de mano de obra» rebajar los salarios» 
ausentar el desempleo y da origen a problemas tan variudos 
cono la oreación de barriadas míserasI desunión de la fami
lia! delincuencia Juvenil y la prostitución.

Quizá la causa aáa importante de la emigración 
rural» sea la falta de equidad en ol sistema de distribu
ción de la tierras.

Los sistemas de tenencia do tierras de minifun
dios y latifundios, constituyen la ranón principal del ba
jo nivel de vida y de la socaces de oportunidades en las 
aldeas (1J9)»

Otro faotor desencadenante de la emigración» ea 
la escasa productividad y el ínfimo nivel de vida y de con- 
Alciones acólales, que impiden que el caapeaino se arraigue 
en su medio«Además, o bien carece de lo indispensable en 
materia do vivienda, educación, servicios culturales y sa
nitarios, o si los hay, no so benefician oon ellos(14O)«

(139) "Población y formas da vida*»Ob»clt. Tomo V pág.169»
(140) "Un mundo de promesas"» Oo.oit. Tomo I» pág. 133»
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Algunos abandonan las aldeas para reunirso con 
sus familiares do las oiudados o porque oreen que la vida 
sorá más fúoil en las miomas| otros van en busoa de traba* 
jo o de mejores sodios do onac-ñanza.Las oaraoterístioas de 
la aldea, que obligan a sus habítantos a abandonarla» son 
la falta do un oonoepto de justicia sooial, el bajo nivel 
do vida como oonseoucnoia del limitado poder de adquisición,

I

el insuficiente desarrollo de las sonas rurales en general, 
la característica inestabilidad económica do la vida rural, 
la inseguridad de la vida y de la propiedad, la carencia 
do servicios públicos y de comodidades, o la mala diotribu* 
dónde los existentes, y lu falta do estímulos y ventajas 
de la vida en común*

£3. campesino ce desplaza haoia los centros urba
nos en busoa de mejores condiciones de vida y trabajo, por
que las comunidades rurales no pueden competir oon las ciu* 
dados para satisfacer la demanda cada vez mayor de las con
diciones*

los problemas rurales, todos de gran magnitud,b 
van desde una escaces de tierras propias o do renta econó
mica, métodos de produooión rudimentarios y dificultades de 
distribución en los centros de consumo, basta la ausencia 
casi total de escuelas, servicios sanitarios y de bienestar 
sooial y alojamiento adecúado. la falta de un sistema de Se
guros Sociales y de toda clase de estímulos para la pobla
ción rural, unida a la presión social y pdlítioa, son las 
que favorecen el éxodo de gran número de personas haoia los 
núcleos de población*

En contraste con las condiciones de eatmoaolen— 
to de las aldeas| su bajo nivel de vida* las ciudades ofi’e— 
oon grandes atrae ti vos imuohos más servidos públicos y de 
bienestar sooial para la comunidad, una sensación de segu
ridad mucho mayor, y numerosas instalaciones modernas que 
no existen en la aldea.La oiudad en aparlenoia, lo ofrece



394

todotjornales elevados* servioios sociales* seguros aocia- 
les* servicios públicos y de bienestar* y el atraotivo de 
la civilización moderna*

La migraoión haoia la ciudad adoptu diversas for
mas»
a) El tipo "de vaivén”! el emigrante se traslada ala ciudad* 
pero su familia permanece en la aldea*Esta migración sigue 
el ritmo oo tac tonal de los dolos agrícolas* Va a la dudad 
en busca de trabaje* pero regresa a la aldea en la ¿poca
de la recolección o para asistir a las fiestas familiares*
b) Otro tipo de migraoión os la de "individuos aislados" 
que se trasladan de una forma ais o menos permanente en las 
zonas urbanas* sin estar preparados psicológica y sooial» 
monte para ello*Es más peligrosa* porque en general le crean 
una sensación de desarraigo*
o) Otra forma ea la migración "en grupos afines"«Individuos 
con principios ¿talcos, religiosos o rcgionaleo, se reinen 
para trasladarse juntos hada las ciudades*Una voz llegado 
a la ciudad* permanecen generalmente unidos en oposición 
al resto do la sociedad*

Estas migraciones* no favorecen ni al que emigró* 
pues casi BÍempre ®u vida se ve dominado por la sordidez, 
la insalubridad* y la pobreza, ni a las ciudades* donde se 
plantean problemas administrativos y donde las autoridades 
no pueden proporcionarles ni siquiera los servicios bloicos 
de la oomunidad*

Laa ciudades no están acondicionadas para acoger 
a esos emigrante^* ni para proporcionarles un medio adecua
do. Así aparecen* en las ciudades* las barriadas improvisa
das* con aglomeraciones en "villas de emergencia", donde 
a veoes las personas no tienen mío que un’rinoón para dor
mir” «Además, se produce una bajaen los niveles de los con
vicios sociales y sanitarios* porque las autoridades loca
les no pueden aumentar los recursos al mismo ritmo que la
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migración»
Corto anones do loa Bigranteo a las dudados ca

ire o cu do capacitación» no pueden encontrar empleo» jr ao 
produce ol desempleo y sub-oopleo.ül enorue desarrollo del 
sector qae no oobra Bularlo» eo un Indicio típíoo do la am
plitud dol deuemrloo»3e dedican a aotivldades no producti
vas: servidores docóuticoe» coseroianteo ambulantes» rovon— 
dadores» personas que sanan algún dinero prestando peque - 
des servioios»

Ademán» el éxodo a las ciudades» provoca la de— 
alntagmoión do la famllla»habltuulmente» es el haabre ol 
princro que trata de encontrar trabajo en la oiudad*Va só
lo» dejando a eu familia en la aldea) oo»o oa la ciudad» 
en igual forma que en la aldea» queda desequilibrada la es
tructura sooial» a causa de que emigran ala hombres que mu— 
Jarea»Loo inmigrantoe llaman a la ciudad a cu coposa» hi
jee» hermanas o sobrinas» Bolo cuando su altuuoión adquie
ro bastante estabilidad»Esto conduce a la dcsorgunlaación 
de la familia»Fara evitar cate éxodo a las ciudades» os ne
cesario mejorar lae condiciones de vida del hombre do cam
po» Eote soJornálente implica una serie de medidao que el 
Látalo debe tomar» pura aplicar al hombro de campo y darle 
todos las ^oportunidades y condiciones de la gran ciudad» 
Bebo encararse una referan agraria en forma intúngrol» con 
reformas en el régimen do tenencia do la tiexra» obras de 
riego» sistema do cooperativas» sejotamientca do las cose
chas» precios retributivos» medios de encefianza y una pro
gresiva urbanisaclón acompasando al desarrollo industrial»

Bebe urbanlsarso el campo»Bebe desarrollar ol Es
tado» la comunidades rurales»Formar verdaderos centros ru
rales» con todas las condiolones de las grandes ciudades» 
Escuelas» servicios módicos» bibliotecas» centros sociales» 
centros sootóenioos» etc»

Deben instalarse también industrias» de la alabo-
i



//raoión de alimentos ouyas aa torlas prisas provienen de I 
la agricultura, quo absorban el excedente de nano de obra» 
resultante de la Introducción de la máquina en las tareas 
rurales.

Cebe proveerse a 4atas localidades de suministro 
de enrgía elóottioa.Lobo intensificarse el orédito agríoo— 
lo» el alaterna cooperativista» loe aedios do transporto, 
servidos sanitarios y educativos» aedios de comunicación» 
vivienda digna » eto.Xodo esto haxá que el trabajador ru
ral encuentre en su sona loe alamos atractivos que on la 

ciudad»
*

i

CITOLO XI.
VIVIENDA.

Hay que considerar la cuestión de la vivienda » 
como uno de loe principales medios para lograr el desarro
llo rural.El costo de la vivienda» habrá de ser bajo» con 
servidos higiénicos, con estructuras elementales! con una 
utllisación racional del espacio, empleo, de materiales del 
país y baratos.

Hay que proporcionarlo al hombro de campo, las 
posibilidades de poder oontar con una vivienda digna, para 
pól, su mujer e hijos»Eutu noes una cuestión do beneficen
cia, sino de justicia.

Loa gastos tendientes a satisfacer las necesida
des esenclalea del hombre, como el alimento y la vivienda, 
no son en realidad "gastos", sino inversiones.Es necesario 
que se lo concedan créditos» que es una forma de anticipar
le.* en forma de vivienda, el fruto de sus ahorros.

En nuestro país, los préstamos deben ser concedi
dos por el Ibnoo Hipotecario y el Banco Nación.

En este sentido, el Banco Nación otorgará prés-

inversiones.Es


//tumos para la conotruooión de viviendas rurales económi
cas con el objeto do mejorar ol nivel do vida do loo tra
bajadores dol campo y a loo perjudicados por lae recientes 
inundaclcnea lea otorgará fací11dados»

Las viviendas rurales» no deberán estar ubicadas 
a aáo de 10 £a del lugar de lae explotaciones u ocupaciones»

Loe cr¿ditos se destinarán exclusivamente a la 
construcción de vivienda rural y propia y penoanento del 
beneficiario y su familia» ,

En el caso de trabajadores rurales» el préstamo 
podrá conprender la adquisición del terreno»3o podrá acor
dar hasta el 100$ del valor de la construcción» pero sin 
exceder la suma ínfima determinada periódicamente.

Cuando ee finalice la adquisición del terreno» 
su valor no podrá superar el 20$ dol correspondiente a la 
construcción con un Interés anual del 6$ pagadero por se
nes tres adelantados»

El plazo de reintegro debe ser do hasta 20 aaoo» 
y podrá reajustarse en función de los índicas del costo 
de la vida»

Con la implemcntaoíón de esto orédito» el Banco 
Nación» copera contribuir a solucionar el gravo problema 
habitacional que afecta al sector rural y la incidencia que 
tiene el mismo» en la salubridad de la población» así oomo 
sus implicancias negativas en materia de productividad que» 
en la mayoría de los casos» es factor decisivo en el crol 
ciento éxodo de la población rural haoia los grandes centros 
urbanos»

TITULO III»
PROTECCION LEGAL DE LA VIVTFiWA.

la ley 14»¿94» en sus artículo 49/50» instituye
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•1 telan de fuailla".Eato no oo propiedad de la fanillai pe
ro, mientra» no sea desafeotado cono tal, no puede ser o« 
najenado, ni bojeto de legados, o mejoras tes-amentarlas| 
tampoco puedo sor gravado sin conformidad del oónyuge.Ho 
puedo ser embargado o ejecutado por deudas posteriores a 
su lneoripoión oomo tal|esta Ley protege a la vivienda ru
ral o urbana cuyo valor no exceda las neoesldades del sao-

a ■ 

tentó y vivienda de la familia. Además el telen está exento 
del impuesto sucesorio.

La LeX,U «246» do arrendamientos y aparcerías ru
rales, en su artículo 10 Inciso a, establece *que el arren
dador deberá proveer a cada parcela arrendada, en las con
diciones y pisaos que fije la reglamentaoión,,, . a)una ca
es habitación construida con materiales estables y en con
diciones higiénicas, compuestas como mínimo de tres piezas, 
cocina, galería, retrete con ducha, y pozo o bomba quo ase- . 
gura agua a la población, aieapre que el arrendatario ee 
radique en el predio*,

El artículo se aplica por igual a las aparcerías 
en virtud del artículo 22 de la misma.

El Estatuto dol Peón (Decreto-Ley 28,169/44), sa
lificado por ley 12,921, artículos 10/15j y en el Decreto 
reglamentario 34,147/49) artículos 21/25, se prevean normas 
acerca de la vivienda, tendientes a asegurar un techo dig
no al peón del campo,

También en el Estatuto del Tambero ?*edlero (Decre
to-Ley 3»450/46, artículo 12), se establecen las condicio
nes de la vivienda.

Lamentablemente, basta recorrer un poco los cam
pos , aledaños a las grandes ciudades argentinas, para com
probar que la finalidad buscada por dichas leyes no ha si
do cumplida en absolutof y que en el campo, viven en condi
cionen lnfr-humanas,Eoto demuestra que no basta con la bue
na voluntad dol legislador, plasmada en leyes| es neoosario
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quo ¿atas ae oumplani por lo tonto» oo hace esencial la oroa» 
ción de una Policía Rural, que no sólo controle el oumplimie& 
to de lao norma® citadas» sino de lae laborales» ouando no» » 
las de salubridad e higiene (141)»

Se deben unificar también todas laa disposiciones re» 
lativas a la vivienda» on general» plasmadas todas en un (Jó- 
digo de la Vivienda»

El Estado deberá atender a todos los sectores de la 
población» con insuficiente capacidad de ahorro» a través 
de un Plan Nacional de Vivienda» cuya responsabilidad de — 
construcción debe asumir directamente» dando lao unidades — 
a un precio quo no grave el ingreso familiar»

Para financiar estos programas debo crearse un —»
/

"Fondo Permanente Nacional de Vivienda"» el quo se podrá » 
integrar con los recursos provenientes des
a) Un gravamen sobre los sueldos y salarios a cargo de los » 
empleadores»-
b) Un gravamen adicional sobre la» valuaciones fiscales de 
las tierras raíces de propiedad de los sectores de mejores

<

recursos>
c) Por los créditos externos para viviendas» da largo plazo 
y bajo interés»
d) Por la emisión de títulos especíale?» como aporte del Es» 
tado<

TITULO iy^

NOimAS %INI&AS PARA VIVIENDA RURAL»,

a) Condiciones de hiélenos

Objetivos Brindar la protección sanitaria adecuada a fin de 
obtener condiciones mínimas de higiene en la vivienda»

»

b) Aflua potables

(141) ANTONINO 0. VIVANCO» "Teoría del derecho agrario"» Edi
ción Librería Jurídica» La Pinta» 1967»



1) Se abaatecex-» de agua potable para cubrir como mínimo 

las funciones vítalos de sus ocupantes ooonsiderándose u~
t •

na provisión mínima de 250 Its» diarios y óptima de 500 lis* 

diarios por unidad de vivienda»
2) Se proveerá*loe artefactos e instulaoionea necesarias 

para asegurar la alimentación y evacuación de agua»

3) Se proveerá a cada vivienda del correspondiente tanque 

de reserva y demás instalaciones a fin de asegurar el nor

mal funcionamiento del sistema dn base al Cálculo previs

to de consumo»

o) Ndoleo sanitario»
i

Comprende los espacios relativos a las funciones de higie
ne personal (bario), ejecución de tareas domésticas (coci

na) y lavado de ropa (lavadero)»

El dimensionamiento se hará en base al equipamien- 

to mínimo previsto»

en el primero

•ducha

•lavatorio

•inodoro

•bidet

en ol segundo

•cocina

•mesada

•heladera

en el tercero •pileta

•lavarropaS

El lavadero deberá estar protegido por superficie 

de techo y tendrá superficie de piso impermeable» 

Equipamiento sanitario. Objeto»Proveer las instalaciones» 
y artefaotoa exigidos para lograr condiciones mínimas de 

higiene y salubridad.
■Provioión de artefaotoa»
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Baflot inodoro oon dep¿Bito« 
nivel mínimoi de porcelana vitrificada» 
duchai caño y flor»

CocinatNeoadat ds l»20 m» de largo oomo mínimo«De material
í

roelatente al uso y superficie impermeable*
Pileta de cocina de 45 x 55 cm*

L avadero: pileta de lavar
Provisión de instalaciones:perforación hasta napa de agua 
químicamente potable oon caño camisa» motobombeador» cáma- 
ra séptica y pozo absorbente} tanque do reserva*
Baño:conexión y desagüe para lavatorio» ducha y bidet} agua 

fría y caliente} conexión, descarga y desagüe para i- 
nodoro*

Cooinaiconexión y descarga para pileta de cocina} agua fría 
y caliente*.

LavaderoSonexión y descarga para pileta lavar} agua fría*
d) Protección contra infecciones o enfermedxdes: 

Objetos reducir los agentes transmisores de enfermedades in
fecciosas*

e) Equipamiento térmico:
Objeto{proveer energía para el calentamiento continuo de a- 
gua» cocción de alimentos de y saneamiento térmico constan
te durante el invierno mediante sistema individual* 
Provisión de artefactos:
Cocina» calefón» estufa*lódos los artefactos deberán proveer
se de acuerdo alas características de provisión de energía 
y/o combustible de la zona de implantación*

exterminaciones exteriores:
ffXaost todos los localeSéCemento alisado apto para recibir 
baldosas plásticas*
1) Los paramentos» cielorrasos » piaos y artefactos que no 
deben presentar grietas que posibilitan el refugio de vec
tores y roedores*
2) Los pisos deben ser impermeables y resistentes al ataque 
de vectores y roedores*



I

•402-

Lob ciolorrasoa, todos los locales| superficies 
lisas, sin fisuras ni irregularidades marcadas«Umbral mí
nimo i revoque grueso fratasado#

Revoques:todos los locales (excepto baño y oooi- 
na que van con revestimiento sanitario) textura apta para 
recibir pintura«Umbral mínimo:revoque grueso fratasado*

Revestimiento sanitario:
Baño y cocina: impermeable« textura lisa y fácilmente higie- 

nisable«
fUmbral mínimo:cemento alisado con hidrófugo#

Alturas mínimas:baño:le80 m#
en ducha:2 m#
cocinat0«60 m# sobre mecada#

f) Equipamiento de iluminación artificial:
Cuando la zona está servida por provisión de ener

gía eléctrica, cada local será provisto de un toma-corrien- 
te y un centro o brazo como mínimo#

Cuando la zona no esté servida de energía eléctri
ca, cada local será provisto por un artefacto de ilumina- 
o ion a combustible (tipo sol de noche)*

g) Iluminación y ventilacióni

Objeto:fijar loe niveles mínimos necesarios para obtener 
valores que permitan un normal desarrollo de las funciones 
a realizar en cada local#
Iluminación:18$ de la superficie de piso de cada local# 
Ventilación: 6$ de la superficie de piso de cada local# 

r

j Lo3 valores obtenidos de dicho cálculo no podrá
ser inferior a loe siguientesi
en dormitorios» 1 m .
en eetar-coaedoi'-cooinai 1,9 
en baSo»0,20 #2.

h) Asoleamiento»

La ubicación do habitaciones Individuales deberá ser estu
diada para suministrar lpor le menos 2 he. de eol diarios*



Esta indicación deberá ser tenida en cuenta especialmente 

en la orientación do lao galeríaa proyectadas»
i) Aislamiento hiqrotérmico:

Objeto:proveer una conveniente selección de materiales» sis* 

temas constructivos y cerramientos» un entorno térmico acep
table en época cálida y fría»

Tipos de manipostería exterior:

1) de ladrillos comunes de 0»30 a de espesor oon revoques en 

ambas oaras y azotado impexmeable en la cara exterior»
2) de bloques de hormigón» de 0»20 m» de espesor con reíro- 

ques en ambas caras»

Tipos de cubierta:

1) de ohapaz de h° n° 24 con aislaoión térmica (poliure-
? I

taño expandido de 1»5 cm de espesor o lana de vidrio de 3 

cm» de espesor) y fieltro asfáltico»

2) de chapas de fibrooemento do 6 mm» de espesor con aiela

ción térmica (poliuretaño expandido de 1»5 cm» de espesor
o lana de vidrio de 3 cm» do espesor) y fieltro asfáltico» 

Tipos de cielorraso:de paneles aglomerados» madera machiem

brada p otros materiales que cumplan con las terminaciones
i

exterioras» y sean aptos para ser pintados»
Tipos de oarpintería: todas las carpinterías serán provis

tas de loe herrajes correspondientes«Las ventanas contarán
> * •

con un sistema de oscurecimiento y protección climática (cor

tinas de enrrollar» postigones» etc»)»

1) Carpintería metálica:será de producción en serie

• de chapa n° 16

• de hierro doble oontaoto de 33 en en locales habitables

• de herrería común en baños y cocinas»

2) Carpintería de madera: de madera semi-dura diseüada pa

ra asegurar estanqueidad»
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j) Superficies»

Supsrfioies ¿tiles aínimas, ¿tiles en relación con la can

tidad de ooupantes*

Superficie ¿til«superficie total do piso de un espado cu

bierto interior* Incluso la superficie ocupada por particio
nes que no llegan hasta el techo -más la ooupada por oircu- 
lociones y equipamiento fijo*

f

Excluye la superficie ooupada por muroe> onimencae 

o conductosf oirealacionos, armarioo, depósitos» tendede

ros y la que eat& cubierta con techos inclinadoo donde la 

altura cea inferior a 2 a*

LOÜALEQ 1 a 2 ocupa 2 a 4 ocup. 4 a 6 oc.

Estar-cocina-oomedor 12 a2 15 a2 18 v?

Dormitorios 10 " 20 « 30""

Baño 3,50" 3,50" 3,50*

Lavadero 2550" 2,50" 2,50"
- ♦

Galería 6" g» 12*

SUPERFICIE SOTA! 34 a2 50 m2 66 a2

k) ^obiliurio uíniKiot

En estar-comedora 1 nasa do 1,20 x 0,80 con eillae como 

cantidad de ocupanten.

1 mueble do almacenamiento de 1

En doxxaitorios i camas como cantidad de ocupantes»

un mueble para guardar ropa de 1 por 

dormitorio»

1 cilla por dormitorio
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TITULO V

TIPOS DE VIVIENDA»

A$ El Instituto de Investigaciones de la Vivien

da» dependiente de la facultad de Arquiteotua y Urbanismo.
t f '

de la Universidad Nacional de Buenos Aires» ha dado a publi

cidad» determinados tipos de vivienda natural» pura las
- ♦

sonas rurales) de las ouales, acompaño los gráflooa(142)»

B) También aoompaño los diseños de otro tipo de 

vivienda económica, de rápida, segura, y fácil instalación» 

Construídaa con cobertizos autoportantes, realizados con 

chapas acanaladas, curvas de fibrocemento} son económicas

y de fácil y rápida instalación, pudiendo ser desmontados
»

y armados nuevamente en otros lugares, sin gastos de manto- 

nimiento(143)»

C) Oficina y vivienda»puede ocurrir que con el pro

ceso de urbanización del campo, el agricultor decida alo-
■ <•

jarse con su familia, en la localidad rural y trasladarse 

a su fundo para vigilar su explotación*

Además, en la explotación agropecuaria intervie

nen frecuentemente profesionales, técnicos, administradores 

que como el propietario del campo, deben hacer inspecciones 

periódicas a fin de supervisar las explotaciones, ya sea 

para dar directivas o controlar personalmente las áreas de 

producción, pues como dice el adagio "El ojo del amo engor

da el ganado?,
jr

Por lo expuesto, nace lu necesidad de contar con 

una pequeña edificación, que conste de un minino de comodi-
. t

dudes, a fin de conciliar las tareas técnicas y administra

tivas, y una habitación para alojarse en caso que las cir

cunstancias, trabajo o mal tiempo, lo exijan*

(142) "Tlpos predominantes de vivienda natural en la Repúbli
ca Argentinas-Instituto de investigaciones de la Vivien 
da-facultad de Arquitectura y urbanismo*Un•Nao*Bs*As*

(143) Material proporcionado por la firma "ETEKNIT"*"Vivien
da Económica"



LLANTA GENERAL VIVIENDA GRAFICADA

VARIANTES DEL TIPO

DORMIR
COCINAR
COMER 
GUARDAR(TRASAJO)
GUARDAR (DOMESTICO) 
ESTAR 
LAVAR 
HIGIENE-
TAREAS HOGAR

*IPOS DE ESPACIOS

VIVIENDA ALINEADA NUCIEADA DI 
GALERÍA FRONTAL

CERRADO

SEMI CERRADO

ABIERTO

flPOLOGÍA
USO DE ESPACIOS SEGUN FUNCIONES 
PROTECCIÓN ANTE AGENTES EXTERIORES 

SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIAL DE CUBIERTA 
SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIAL DE CERRAMIENTO

IMPLANTACION Y CONFIGURACIÓN DE LA VIVIENDA

ÍIPO V SUB - TIPO 1 BONAERENSE

E3 TOTAL HERMETICO
21° a 45° CHAPA (PAJA ocas.)

□ □ LADRILLO, CHORIZOJAPIA
(ADOBE,QUINCHA,TEPE ocas.;

« ALINEADA EN ANGULO
rm EN CUADRO'



PLANTA

ELEVACIÓN
SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA PORTANTE’ DE LADRILLOS O 

TAPIA CUBIERTA DE CHAPA

SISTEMA DE BOLLO O CAJON (MURO PORTANTE DE TIERRA TÉCNICA 
SIMILAR A LA TAPIA)

____ RELLENO DE TIERRA

TIPO V

ENCOFRADO DESLIZANTE C/60cm

CHAPA ONDULADA

CUBIERTA
CORTE •
MURO DE LADRILLOS

MURO. DE ADOBE SIN CIMIENTOS DE PIEDRA
UNIDO CON BARRO

COMUN

CIELCRRASO OCASIONAL 
DE MADERA

REGLA MOVIL QUE EMPAREJA LAS 
CABEZAS DE LOS HACES DE PAJA

SUB-TIPO 1

CUBIERTA

I ALFAJÍA

BONAERENSE PLANILLA 16 B
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA VIVIENDA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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En «ate proyeoto* se satisfuoen laa necesidades 
da oficina y vivienda en un pequeño eapaoio (144)»

Se ha instalado oomo puede observarse en el oro» 
quia que acompaño*el escritorio que tiene aooeso direoto al 
exterior a través de una pequeña galería de reparo) puede <

» 

desarrollar sus actividades t¿onloas-adialniBtrutivas|cuen
ta oon una ohimenea a leña sobre la pared divisoria a fin 
de aprovechar el conducto para calefaooionar el dormitorio|* 
también se han previsto dos sillones de albañilería de 2 m* 
de largo que en una emergencia pueden convertirse en dos ca
mas» El dormitorio con acceso directo al exterior en igual 
forma que el escritorio9 a través de la galería» permite ,.> 
un funcionamiento totalmente independiente vinculándose am~- 
boa ambientes oon el offoe, cocina y baño* por un reduoido ■ 
paso de oirculaoión interna.Estos locales* baño y cocina* 
se encuentran adyacentes* concentrando la instalación de 
las obras sanitarias*

Cabe destacar que una edificación oomo la desorip- 
ta, puede desarrollarse dentro de una superficie cubierta 
tal que no exceda los 55 y su ejecución puedo realizar
se oon materiales prefabricados* con paredes portantes de 
bloques de oemento de dimensiones de 20 x 20 x 40* revoca
das a la cal reforzados) muy buena aielación tanto térmica 
oomo hidráulica y lo que es interesante es que el tiempo de 
ejecución es breve* permitiendo su Inmediata habilitación* 
estimado dentro de los 120 díaselos pisos son de mosaico 
calcáreo de 20 x 20 sobre losa de material prefabricado en 
hormigón premoldeado separada del nivel tierra 0*60 m.para 
evitar grietas* dada la gran actividad del suelo en algunas 
zonas agrícolas) la carpintería standard* artefaotos de 
baño y cocina oomunes) los sillones dol escritorio* las ca
mas* muebles de cocina* plaoards* etc** se construirán en

e

albañilería prefabricada o tradicional según el material de 
que ee disponga en el lugar*Se pensó en el hogar a leña para

(144) "Dinámica Bura"«Abril lj75» pág«81 - Publicación del 
arquitecto Adolfo J* Estrada y Juan Agustín Estrada*



vivienda ecoswmiica



En apenas 55 metros cuadrados, usted podrá 
atender los trabajos relacionados con el 

escritorio y dormir en caso que ei 
mal tiempo le impida llegar a su casa.

DINAMICA RURAL.£0
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•1 esoritorio por ser un oonbustible fáoil de disponer* en 

cambio en el dormitorio un pequeño oalefaotor de apoyo* a
9 tiraje balanceado* por su rápido encendido y edr utilizado 

en emergencia*
El techado en teja oerámloa con pendiente de 32*

t ?

y bu correspondiente aielación térmica y oielorraao entablo» 
t

nado a la vista*
Es importante tener en cuenta las posibilidades 

de capacidad que puede llegar a tener esto edificio, con u— 
na capacidad de hasta ocho personas con la transformación

i
de laa dos camas dol dormitorio en cuchetas oon camas roba-

i

tibies a modo de los camarotes de los ferrocarriles oomo 
así también los dos sillones del escritorio) en esta forma

♦

las camas rebatibles forman el respaldo de los sillones ha
ciéndolos más confortables*

En la parte inferior de cada una de estas oamas 
construidas en albaiíilería serán utilizados para guardar 
la ropa de cama* abrigos y valijas a fin de mantener los

i;

ambientes ordenados y así darles la función que fuera nece
saria en cada caso*

Xa construcción de tan reducida superficie por 
ende muy económioa y oon la capacidad parq ooho personas 

p r.

antes desoripta* da soluciones a problemas de alojamiento 
que oon frecuencia se presentan en el oampo* y constituyen 
oomo se dice en franela un "pled a torre", una posta*

D) Casas Rodantes«Otra solución para el hombre de 
campo que se instala en centro poblado, es la de la casa ro
dante* que le sirve al agricultor para trasladarse a sus 
explotaciones y permanecer en ellas ouando sus actividades 
lo requieran.Participa él y bu familia así* de la vida más 
moderna del centro poblado* que tanto lo atrae por sus co
modidades, distracciones, vida sooial,instrucción* etc* y 
le permite dedicarse a la explotación de tareas rurales oo
ho "modus vivendí* (145)*

(149) Week-end.Publioaoión de julio do 1979 - Año III,Nro
34 - Argentina pág* 94*
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Como ejemplo de estaa casas rodantes» de oosto 

económico, podemos citar una de tres metros» 70 om# de lar-< » 
go exterior por J,00 m# de largo interior» oon un peoo apro

ximado de 700 Kg#» y un ancho de 1,96 jzu» y 2*25 m de alto 

y que puede ser fácilmente deslizada por un móvil tractor# 

La estructura puede ser de chapa de aluminio» la aislación 

con uso de tergupol, Mientras que la hace del piso» puede 

ser de aglomerado tratado con resina poliester#• > ’ •
El dormitorio puede contar de dos oamas#Puede ha* 

ber otros con dos dormitorios), y en este caso será un poco\ 

mus grando su construcción#

A las mesas de luz» y roperos, se les unen en po

sibilidades, dos cuchetas transformables en cómodos sofá 

para el uso durante el día#La s colchonetas pueden ser de 

poliester#
Puede haber otras construcciones más grandes con

2 ambientes» que constatan de hasta siete camas fijas# 

La cocina puede poseer hornallas y horno junto 

con piletas de aluminio inoxidable, que puede ser transfor

mada en cómoda mesa de fórmica#

Puede poseer cajones y armarios» y alacenas y cam- 

pana de acero inoxidable para resguardo del humo#

hay otras con comedores fijos» con placarás» me

sadas de acero y extractor y aún con Lar#

El hado puede estar bien equipado oon sus arte
factos de cerámica, con cámara séptica de 4? litros de ca

pacidad, con lavatorio, duohador y botiquín#

En la cocina puede haber mesa plegable y transpor

ta ble» que lleva sus bancos necasax'ios#£ueden estar equipa

dos coa heladerías da hielo» eléctrica,o a gas#
Loe elementos utilizados en la construcción» pue

den ser el laminado de plástico» con loe que en algunas o- 

oasioaos se revisten el interior de los placarás, y el flexi 

plast» que oubre todo el piso#las ventanas poseen a veces»
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oortinaB de polieater, y se les puede adaptar mosquiteros* 
las eaootillas del teoho otorgarán ventilación 

a la oooina y al baño*
Los ambientes pueden estar divididos por puertas 

de dos hojas, ubicadas en forma vertical»
Las puertas interiores deben estar emplacadas y

4 enchapadas en laminados plásticos»
J

La electricidad y el suministro pueden tener ori
gen en grupos generadores propios, más una batería incorpo- 
rada de 12 Volts»

v También se puede alimentar directamente desde el
móvil tractor»

Otros elementos necesarios son:la garrafa de 10 
Kg»y emplazada sobre un gabinete, una heladera a hielo (con 
opción a eléctrica o gas), un depósito de agua de 3 Its» 
para el baño, una cerradura de seguridad en la puerta de sa
lida, una bomba de pie que, accionada permite la salida del 
agua»

La aislación basada en el empleo de tergapol, es
- Vde las más eficientes, ya que permite la preservación in

tegral de los ambientes, frente a los efectos del clima»
Debe poseer dos tanques que contengan más de 150

*

litros»
Esta, es otra opción que tiene el hombre de cam

po, en caso que desee radicarse en el centro poblado»
E)E1 Galpón ViviendatAl inloiar una explotación 

agropecuaria, ya sea agrícola o ganadera, en un campo don
de no existe ninguna construcción ni reparo, es imprescin
dible levantar un edificio que contemple las necesidades 
primarias requeridas por la explotación que se inioia»

Al estudiar este problema surgen dos funciones: 
una es la de la albergar en la vivienda a la gente que que
dará a cargo del cuidado de los trabajos del campo,siendo 
la otra, la de almaoenar las bolsas, semillas^ forrajes,
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O guardar laa máquinas y herramientao neoesarias para al 
manejo del suelo y loa trabajos rurales•

Contemplando estas funciones, llegamos a proyec
tar un edificio que de una forma rápida y eoonómLoa resuel
ve el problema planteado, cubriendo laa necesidades de am
bas fundones»

Esta edificio, que cuenta oon una e a truc tura y 
cubierta oomdn á la vivienda y al galpón, se ha previsto 
adaptarla a las de hierro retioulado con cubierta parabóli
ca que se comercializa en todo el país a un costo mínimo, 
comparable con otro tipo de estruotura»Teniendo e ¿ cuenta 
la rápidos oon que éste se levanta, nos permite contar de 
inmediato oon una cubierta que posibilita, no solo almace
nar los materiales para la construcción, al resguardo de 
las inclemencias del tiempo, sino que brinda al personal

.i

que se encargará del trabajo, la posibilidad de pexmanecer 
en el lugar, sin necesidad de construir una vivienda preca
ria, ni de trasladarse a otras poblaciones distantes del 
emplazamiento del edificio»

En cuanto a las caraotoríeticas propias del gal
pón—vivienda, son las de un tinglado de una medida standard, 
10 m» de ancho x 30 m de largo, de los cuales, 24 m» se des
tinarían a galpón para los fines que fueren necesarios, y 
para lo cual cuenta oon un gran portón de acceso y ventilu
ces para iluminación y ventilación en ambos costados, ase
gurando un interior apto para cualquier destino y los 6 m» 
que restan, se destinan a vivienda, donde se ha estudiado el 
alojamiento de una familia tipo, con sus dos doraltorios, 
baño y cocina-comedor, además, en forma independiente, un 
dormitorio oon un buho que puede ser utilizado por un emplea 
do o bien para albergar temporariamente a quien va esporá
dicamente al campo»

Estas dos viviendas, quecuentan oon un servido 
sanitario centralizado, so vinculan entre sí por medio de
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una pequela ¿alaría que a la ves de relacionarlas da una 
cierta independencia# ,

En resumen, oa un edificio de doble propósito oon 
gran utilidad, teniendo en cuanta loe motivos que guiaron 
loa estudios para proyectarlo#

El coato dol cierno no ee puede estimar en valorea 
absolutos, dudo la inestabilidad del mercado de la cons
trucción, pero es fácil advertir quo la proporción entre 
laa superficies obtenidas y su utilización, teniendo en ouen 
ta ol sistema constructivo, es de un rendimiento total, lo 
que permite controlar los costos#(146)*

(146)*Galpón-vivienda*#l)inámloa  Bural# Junio 1975• pág#78 
Arquitecto Adolfo J#Estrada y Juan Agustín Estrada#
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CAPITUIO XXV»

MEJORAR y AT.IPLTAR 103 MEDI03 BE TRANSPORTE» PARA LOGRAS LA 
MEJOR COMURICACION BEL TRABAJABOR HJRAL Y EVITAR EL AISLA

MIENTO «AMPLIAR Y MEJORAR LOS PUERTOS/

TITULO I»

GENERALIDADES.

En el proceso dé vigorización del sector rural 
ea neo esa rio desarrollar una vasta, adecuada, moderna e ima
ginativa infraestructura d© comunicaciones• Es necesario a- 
gi'upar y comunicar a los centros urbanos medianos, para me
jorar el nivel de Vida del hombro rural, afincarlo de fini- 
tivamente y botone? así un desarrollo armónioo de todo el 
territorio»

El atraso agropecuario délas zonas del N»E. y N/0» 
se solucionará en parte con la extensión de redes camineras»

Hay que cruzar el campo de caminos para poder fa
cilitar !el transporte de la riqueza e incluso abaratar el 
precio de ese transporte, que gravita sobre el de la pro-* .
ducción.

Hay que reestructurar los transportes y estimular 
la fabricación de camiones«La Obra del estado debe encami
narse a poner al alcance del productor buenos caminos y e- 
ficientes ferrocarriles que aseguren las corrientes ininte
rrumpidas de abastecimientos de productos del agro a los 
centros de consumo, bajando los fletes, acelerando y abara
tando el proceso de comercialización, suprimiendo los in
termediarios con el acceso direoto del productor a los mer
cados (147)•

Es necesario trazar vías de comunicación y trans
porte de nuestra producción agropecuaria, no solamente para

(147)iíOBOI>l ?O ItíCAliDO CAiüiEHA."Derecho agrario, Geforna agra
ria y Desarrollo eoonónioo".Editorial Desarrollo. 
-1965- pág. 133 y sa»
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las oxportaoiones, oomo están trasudas ahora» en abanioo 
sobre el puerto do Sueno • Aires» sino para integrar un 
conjunto ooonómioo naolonal.El sistema de transporte» de-

*

be ser utilizado fundamentalmente como medio de satisfaooión
*do necesidades de la poblaoión| oomo impulsor del desarro

llo industrial naolonal) y oomo un faotor clave en la des-p 
centralización eoonómioa y en el equilibrio espaoial del 
país*Además de oompletar nuestra red caminera» debo empren
derse un equipamiento naval» ferroviario», aeronáutico» ele
mentos esenciales para el desarrollo del sistema de trans
porte*

La reconquista de los ferrocarriles es un lapo» 
tanto instrumento de nuestro desarrollo*

Debe remodernizarse toda la red ferroviaria» oon - 
rigor técnico y sin atender intereses involucrados.

En materia de transportes, dentro del ámbito na
cional, se propugnará la foraación de una"ley Hacional del 
Transporte" que integro los distintos medios ferroviarios,. 
vial, oabotaje, fluvial, marítimo y aéreo» en un único sis
tema (148).

Con esa finalidad se dimensionarán las redes de 
los distintos medios de difusión del tráfico que deban tras
portar» teniendo en cuenta la eficienoia económica de cada 
uno*

Para evitar la competencia entre los medios, se 
planificará su utilización, a través de un régimen de ta
rifas que abarcando todo el sistema canalice las cargas a 
los medios más aptos, cuidando económicamente que las mis
mas reflejen el coste real, incluyendo el coste de la infra
estructura, ya sea financiada ésta, directamente o a travos 
de tarifas o impuestos*

En materia de transportes internacionales, se for
talecerá la participación del transporte marítimo y aéreo

(148)Plataforma  Electoral de la U*O*B* 1973*
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de bandera Argentina.So incrementará la Marina Mercante Ma-> 
oional, apoyándose la oonstrucoión de buques en el país* 
por la producción de astilleros naoionales* desterrando la 
aotual practica de abusar del sistema de alquiler de bar» 
oos extranjeros*

En este sentido* es de esperar la aooián positi
va del Banco Mundial*tendiente a oonoeder oródltos* a los 
países latinoamericanos y a los países en desarrollo* para 
la construcción de buques* pues éstos no reciben la ayuda 
financiera suficiente para ampliar sus flotas*

El sistema de transportes* será utilizado funda
mentalmente oomo medio de satisfacción de necesidades de 
la población! oomo impulsor del desarrollo industrial naoio-

a *

nal y como un factor olave en la descentralisadión eoonómi
oa y en el equilibrio espacial del país*El equipamiento na
val ferroviario y aeronáutico* serán elementos esenciales 
para el desarrollo de dicho slstema(149)*

Sin per juicio de reforzar y complementar la red 
caminera* se debe aumentar la red de los ferrocarriles* 
como importante instrumento del desarrollo argéntino.La mo
dernización de toda la red ferroviaria* debe ser llevada a 
cabo sin mezquindades técnicas y sin atender pequeños 

intereses involucrados* se deberán abarcar las Inversiones 
neoesarias y la organización de todo el sistema administra
tivo de nuestros ferrocarriles.

Ningún programa de desarrollo pueda llevarse a oa
bo de un modo eficaz* si no cuenta oon un sistema de trans
portes adecuado.La evolución del siglo XX en materia de trans
portes, ha aportado Innovaciones técnicas* tales como los 
aviones de despegue vertical y los buques soportados por hi- 
droaletasi y la investigación está constantemente proporcio
nando técnicas* para la construcción de carreteras* tendi
do de vías* sistema de señalización* oontrol de aeropuertos* 
etc*
(149)Pautas programáticas para el Gobierno Justioialista

de la Reconstrucción Nacional* por qHECTOR J.CAMPORA.
20 de enero de 1973* pág*21.
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El ooste del transporte constituye oon mucho, ol
i Iolesento más importante en la constitución de la infraes

tructura económica*
El coate de desplazamiento de materias primas• 

maquinarias| y bienes de oonsumo de una región en vías de 
desarrollo y el subsiguiente transporte de los produotos 
acabados hasta el pue'rto de distribución y consumo, pueden 
ejercer una influencia deoisiva sobre la estructura del plan 
de desarrollo industrial* '

Para reducir los costes, so deben reducir los mo
vimientos de transporte innooesariso y costosos.

El desarrollo de redes de energía eléctrica y la 
sustitución del carbón por energías nuoleares y otras fuen
tes de energía, reducirán la necesidad del transporte de 
combustibles sólidos y los métodos perfeccionados para al- 
macenamiento* conservación y tratamiento de alimentos en

r

el lugar de origen, podrán disminuir el movimiento de pro
duotos agriados a través del país*

Es necesario planificar los futuros sistemas de 
transporte.En los antiguos territorios coloniales, el sis
tema de transportes* sólo estaba destinado principalmente a 
satisfaoer las necesidades de exportación de materias pri-

• 1mas al país metrópolitaño.Esto condujo a la construcción de 
líneas de finalidad única* que iban del interior hasta los 
puertos y estaban destinadas principalmente al tráfico de 
mercancías pesadas, sin contribuir en nada al desarrollo 
de la nación.

Teniendo en cuenta este objetivo más amplio, pue
de construirse una red de transporte y comunicaciones que 
contribuya al desarrollo de nuevas industrias, abra caminos

r .fc

a nuevas sonas y rompa el aislamiento de las ciudades y 
aldeas remotas, poniéndolas así en contacto con el mundo ex
terior. ’ ,

El transporte puede actuar como un freno a la mi-
4



—416—

//gración, haciendo más llevaderas las oondioionco de vida
• >en el oampo e introduciendo en las sonas apartadas* algunas 

de las ooeas agradables de la vida*
El transporte no solo sirve a las necesidades do 

la industria y 1 a agricultura* sino que además las eetlmu- 
la y actúa como un insentivo para nuevo desarrollo» Tomen»' 
tundo la movilidad de la mano de obra y la corriente de in
versión de capitales»

Para la planificación eon neceaarioe loe siguien- 
tea requisitos previo01
a) Servidos de investigaoión adecuados y efloados»
b) Estímulos a los medios de capacitación del personal de 
todas las categorías»
o) Estudio sobre el terreno» cómo medida indispensable para 
la formulación del programa»
d) Servicios de laboratorio para el ensayo de suelos e in
vestigación geográfica» antes de inioiar los proyectos pro
piamente dichos de construcción de carreteras» ferrocarri
les o puertos»
«) Cálculos exactos de las corrientes de tráfico»
f) Medios de capacitación para la preparación de programas 
detallados de construcción de los medios de comunicación»
g) Máxima coordinación oon todos los restantes aspeotos del 
9 lan Nacional» especialmente con respeoto al desarrollo 
industrial*

Deba existir una máxima coordinación entre los 
transportes por carretera, por ferrocarril y fluvials ,E1 
transporte debe considerarse una operación combinada desti—

inada a obtener la corriente ais efioas y rápida de meroan- 
oías y pasajeros«Debe estar relaoionada su planifioaoión 
con la organización eatableoida para la comercialización y 
la distribución, y ooordinado oon el plan industrial, de 
forma que, la mayor parte posible de las instalaciones y 
el equipo neoesarios puedan fabrioarse o montarse localmen
te*



-417

Los envíos en gran escala» Junto oon la meoaniza- 
oión do loo servioios portuarios» pueden disminuir el oes
te de las Importaciones e impulsar las exportaciones y la 
unificación de normas y la simplificación de los trámites 
aduaneros»tpermitirán economizar tiempo y dinero*’

El sistema de transportes de los vehículos de ca
rretera» en semlremolques» sobre vagones plataforma» y el 
empleo de trasbordádmeos de vchíoulos cargados» figuran en- 

o tro los adelantos m's recientes.
El empleo» quizá, más importante que ha apareci

do después de la guerra» es el empleo "containers* y plata
formas unificadas» destinadas a veces a tipos de cargas es
peciales*

i '

. i-

TITULO II* f
CARRETERAS Y TRANSPORTES POR CARRETERAS.

f

fiara el desarrollo de la producción agrícola» oo
mo dé la industria» ea indispensable un buen sistema de oa-

i ?

rreteras»Se deba comenzar con la planifioaoión de la phlí-
/

tica a seguir llevada a oabo por expertos y bajo la direc
ción de un ingeniero competente*La fotografía aérea es

a <la baso de la planificación.Las carreteras son factores im-I 
portantes para el desarrollo de la agricultura» de la indus
tria y urbanización de la zona.

IDeben emplearse en la construcción de carreteras»
<

materiales y personal local.
El clima» la topografía» el peso y la velooidad 

de loa vehíoulos que ha de soportar» influyen en loa proble-
i r

mas de conservación de oarreteras.El deterioro de la super
ficie de las mismas por humedad de la oapa inferior» puede

- t . '
)

reduoirae o eliminarse insertando capas impermeables o va-
f' •’ » / ’

nales de sustancias bituminosas o plásticas» pero resulta
1 . rmás barato reforzar ol fondo de la plataforma mediante un
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estabilizador da amianto o» en algunos casos de cal»
la fuente de. ingresos para oarretoras, está dada 

en nuestro país por el impuesto a los combustibles y el 
derecho de.peaje en el Túnel Sub-fluvial.

Se debe tender a levar la calidad de la Garro
tera acabada» en vez de tratar economizar mano de obra»

El empleo de piezas prefabricadas hechas de hor
migón prensado» ofrece grandes posibilidades»

En general» se sabe poco en materia de economía 
de construcción de carretoras»La mayor parte de los traba
jos se realizan.sobre una base empírica o por tanteos»

Es necesario que se creen institutos centrales 
de carreteras^ con el fin de proporcionar información 
sioa a las autoridades de la planificación y a los inge
rios de oaminos» que se organicen laboratorios locales pa
ra realizar trabajos y estudios sobre el terreno»

Argentina procura estar al nivel de los países 
más adelantados en materia vial» y la empresa que de al
guna manera se Inicia en el año 1932, oon la creación de 
la Dirección Nacional de Vialidad» no ha concluido» nuevas 
técnicas» nuevos métodos financieros» como nos señala la 
ley nacional n® 17»520» que estableoe las bases necesa
rias para la explotación de obras financiadas por el sis- 
toma do peaje» como existo en otros países más adelantadas 
en material vial oon muy buenos resultados»

Es neoesario en el país» un plan integral do las 
políticas económicas, estrechamente conectadas con las po
líticas viales» el país en su marcha industrial aacenden
té, debe tener buenos caminos por donde se transporte la 
materia prima y los productos elaborados , es neoesario hoy 
tener camihns en condiciones» porque se beneficia la in
dustria» el comercio y ol turismo y no olvidar que estra
tégicamente es de fundamental importancia para la defensa 
naoional»
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108 hombres de gobierno no deben detenerse, de
ben llevar adelante, deben llevar a oabo las grandes obras 
viales oon mirus al futuro del país, si piensan que óete 
es un pueblóque se encuentra dotado de un gran dinamismo, 
oomo en el aumento do la población que se acentúa día a 
día.

Hay que apartar a los miopes del progreso humano 
ouando pretenden planear una obra pública sin mirar al fu
turo del país,C'onsttulr hoy para utilidad de la obra a o- 
tras generaciones es tarca de los gobernantes,

’ Sólo los mezquinos de ¡espíritu y quienes no miran 
al futuro son los que pueden oponerse y oritioar las gran
des obras viales, las grandes realizaciones viales,Si el 
hombre hubiera cerrado los ojos alfuturo todavía viviría 
en caveroas.De no haber tenido espíritu creador y de las 
grandesrealizaciones, estaríamos aún en el estado de ani
malidad.Pero oomo es ser pensante y tiene alma, ha deseado 

elevarse mirando el más allá para realizar empresas mara
villosas,

lia construcción de autopistas es la única res
puesta lógica a la creciente y sostenida demanda del trán
sito automotor en la Argentina,Se requieren soluciones con
cretas para programar orgánicamente su desarrollo, empe
zando por planificar el sistema nacional de autopistas en 
coordinación con la red dé oaminos convencionales.

Establecer en base a lo anterior un plan de prio
ridades e iniciar las gestiones para oonoretar las más ur
gentes ,

Estimular la participación del capital privado 
con las debidas garantías oomo medio de aportar soluoiones 
financieras al finanoiamiento de estas obras.

Insistir en todos los niveles aoerca de los bene- f
fioios derivados de la construcción de autopistas para lo-

caveroas.De
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//grar «1 apoyo permanente en prodo loa objetivos propues
tos. '

La respuesta a esto desafío a la oapaoidad ofea- 
dora argentina debemos darla ahora* para no quedar resega
dos ante el tremendo avanoe tecnológico, industrial y eco- 

t 

nómino del mundo aotual.
iEn 1930 la ejecución de una red nacional do cami

nos respondió a un vasto clamor , aúna exigencia ineludi
ble do las condiciones económicas quo ofreoía el país, co
mo afirma Rioado Ortíz, quien afirma que una de las oaueas 
probables del movimiento qeu derrocó al presidente HsYrigo- 
yen fue la inclinación a poner fin al régimen liberal» pro
piciando una mayor intervención del Estado en la Economía» 
Yrigoyen no trabajó para su tiempo» trabajó para los tiem- 
pos, creía en la imaginación creadora argentina.

I •

( *¡

■9 

TITULO III.
FERROCARRILES

En la actualidad están experimentando un notable 
renacimiento los transportes por ferrocarril.Siguen siendo 
un insti-umento poderoso y eficaz, especialmente para el tras- 

/ • 

lado de mercancías pesadas a granel.Con excepción del trans-
0 *

porte por ríos o canales constituyen el medio más económi
co aún en nuestros días. Es neoesario introducir la meoa-

' i

nizaoión oon el fin de agilizarlo y reducir los oostes. 
El ejemplo del Japón pone de manifiesto las ventajas de las 
operaciones completamente mecanizadas.

• • •

Además, la mecanización ejerce un efecto psicoló- 
gocio que eleva la moral de los funoionarios, inspirándoles 
el orgullo, la confianza y la convicción de estar t¿abajan-

I •

do en un ferrocarril moderno.
Dentro de los adelantos más reoientes podemos nom—
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//brari a) Tramos largos da oarrllee soldadosireduoen lo» 
oostes de tendido y oonservaolón de la ría. Lo» carriles sol* 
dadoa duran más y oon mejores oonduotoree do la corriente 
en las rede» aleotrifloadas» b)Traviesas (durmientes) de 
madera dura* hay que Impregnarlas oon una mesóla de creoso
ta y. petróleo para proporcionarles mayor duraoiÓn.Las tra
viesas de hormigón*.son las de mayor ooste lnioial poro 
da mayor duración y estabilidad (150)•

Las traviesas de hierro duran mucho y tienen con
siderable valor de recuperación* pero tienen poca acepta- 
oión* debido'a que interfieren los modernos sistemas de se
ñalización electromagnética de los circuitos de vía.c)Pi,1a- 
ción de carriles, se admite en general* las fijaciones fle
xibles* au empleo prolonga la duraoión de loa durmientes 
de madora.Una vez tomada la decisión de construir una nue
va línea férrea* son Indispensables un buen mapa y un co
nocimiento del terreno»El total abandono de la energía de 
Vapor* es solo cuestión de tiempo* tendiendo a ser susti-

J .♦tuídas por la Diesel y la Eléctrica»Los ferrocarriles de ’ 
vía únioa’ deben cor sustituidos por los de doble vía»Es

t I'

necesario planificar horarios* control de señales y cambio 
de vía» Xa cooperación regional entre países vecinos en el 
desarrollo y explotación de una* red de ferrocarril* presen
ta importantes ventajas mutuas (151)» ’

Los ferrocarriles argentinos necesitan para su 
recuperación cumplir dos etapas fundamentalesluna de reor
ganización y otra de dirección»

La primera de las mencionadas anteriormente* ten
diendo a‘ la uniformidad del sistema* debe basarse en la e- 
xistencia y posibilidades mediatas e Inmediatas del material* 
tanto físico como humano disponible»En lo relacionado oon 
el estado del material* tarea quizá la más larga es neoesa
rio trazar un programa de renovación, con aprovechamiento

(150) "Industrias*»la ciencia y la tecnología al servicio del 
desarrollo*» Ob»cit» Tomo IV pág» 182»

(151) "Un mundo de promesas*»Ob»cit»Tomo I p¿g»161
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al máximo de todos los elementos disponibles»
la carenóla aotual do material de repuesto y de 

consumo -neoosarla en los almacenes para el mantenimiento ' 
en buen orden del material en servicio-» obliga a dotar a 
aquellos de lo que les es indispensable» si no queremos a- .

4

eistir nuevamente al derrumbamiento do los ferrocarriles 
del Estado que» por servir dada día intereses más importan
tes» tendría yuna mayor precisión y repercusión económica ‘ 
en el país» perjudicando una mucho, mayor suma de intereses 
generales»

En lo referido al factor humano» es neoesario el 
exámen de aquellas situaciones que no oondioen con las oxi
genólas y obligaciones del servicio.Debe buscarse en algu
nos sectores una mayor preparaolón e idoneidad» complanen-

J »tada por el neoesario ordenamiento de la jérarquizaolón de 
desempeños» y estimular el rendimiento y la capacidad»

Es que ol complejo mecanismo de un sistema fero— 
viarlo» donde trabajan miles de hombres para produoir millo
nes de unidades de tráfico que hayan de dar en su conjunto 
un rendimiento económico y comercialmente útil, no puede 
obtenerse sino con una dirección de probada experiencia y 
oapacidad»

La dirección de tal conjunto necesariamente exi
ge la experiencia y el conocimiento específico de las si
tuaciones | por eso para la conducción de las empresas fe
rroviarias se bueoa ante todo a personal experimentado» dán
dose a los organismos » sean Consejos de administración o 
de gerencia una total independencia sin injerenoia ni inter
ferencias ajenas, tal como se desenvolvían nuestros ex-fe- 
rrooarriles del Estado» no olvidando de fijar las pertinen
tes obligaciones y responsabilidades para con el aservo con
fiado»

En base a loe lineamientos precedentemente oxpre- 
sados surge la neoeoldad de proyectar un plan que además de
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racional • integral tenga el carácter de indeformable * fin 
de evitar que futuro» cambios en la dir«calón por diferen- 
olas de criterios, pueda entorpeoer la realisaoión del pro-

, J 

grama mencionado»
En síntesis, la disminuoión drástica del dÓfioit 

de explotación, aolo ae conseguirá ai ae procede a una re-
« 4

habilitación totalimodeznizaoión de equipos, renovación de 
vías, implantación de nuevos métodos de trabajos, eto*

TITULO IV.
TRANSPORTE POR RIOS Y CANALE3 - PUERTO3.

El agua constituye el medio do transporte a gra
nel más antiguo) lento y económico sobre todo para cargas 
pesadas y a granel*

Es necesario mejorar la navegabilidad de los ríos)
a

en este sentido, la Unión Soviética duplicó con exoeso las
l ¡

profundidades mínimas de las rutas fluviales*
*

Dentro de los métodos modernos para el transppx— 
te fluvial de mercancías, se destaca el remolque por impul- 
sión),1a gran ventaja sobre los métodos más antiguos de re
molque, por tracción*

Los progresos en barcos, han obligado a construir 
nuevos tipos de puertos y ampliar o modificar los existen
tes. Seddebe permitir el fácil acceso entre el margen coste
ro y el buque*

•M

En nuestro país, el Capitán Caeella, del Servicio 
de Hidrografía Naval, de la Armada Argentina, ha destacado 
la necesidad del dragado de un puerto de más calado, en
tre la sona comprendida ente San Clemente del Tuyú y Santa

•> i

Clara del Mar, que permite el desplazamiento de buques mo
dernos de mayor calado*

i

En el mismo sentido, considera que debe ampliarse
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•1 de Bahía Blanca»
Eeftriándose al da Buenas ¿iros, considera que 

ea al más importante, pero que ea un puerto fluvial oon 
todas sus contrae.

Croe imprescindible la realización do un puerto
/

do aguas muy profundas, que facilite la entrada do buques 
de ultruaar»

I

El comercio, tanto el interior como el exterior, 
hacen indispensable que el país cuente con instalaciones 
portuarias de sólida, estructura y eran eficaoia (192)»

> .»

Santo Japón como Australia, han tenido que resol-
O

ver la dificultad de construir puertos sobro fondos desfa
vorables»

Uno de los métodos que más lee ha dado resultado 
oonsiste en la construcción de canales de avenamiento de 
arena»

Entro otros métodos, figura la sustitución del 
fondo blando por materiales duros.Además, Japón debo haoer 
frente a loo problemas de terremotos y tifones»

Para solucionar los problemas de puertos, oon coa 
tas desabrigadas, se emplean distintos métodos.Así, en la 
Costa Panosa del Mar del florte, los contratistas empleados 
por el gobierno de Dinamarca, construyeron los rompeolas 
con cajones cilindricos,

En la Costa Atlántica del Africa, en el territo
rio espado! de Ifnl, se construyó un muelle isla sobro ca
jones, unido a tierra por funicular aéreo de 1*355 o» de 
longitud»

En la India, se ha modernizado el sistema do fa
ros»

Es necesario simplificar también las manipulacio
nes de mercancías en los puertos.Así, se deben simplificar 
la documentación y trámite de despacho de aduanas»

(152) "Industrias"» Ob»oit» pág.195
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Se han desarrollado nuevos tipos de Vaques para 
la navegaoión fluvial y de oabotaje»

Ya me referí al nuevo mÓtodo de propulsión por 
empuje, <¿ue sustituye al cláalco remolque por. traoaión o 
remolque lateral*

Otro es el "Pteroscafo* (embarcación oon hldro*
4» «aletas).Se la desoribe como una embarcación volante, que 

nunca aoaba de deapegar.En üusia se han desarrollado ouatro 
de estos tipos de buques.

Otro invento, para navegaoión por ríos navegables 
interiores, es la propulsión a chorro hidráulica, que utiO 
liza el nisao sistema que los aviones de propulsión, a cho
rro, salvo que el agua es el agente propulsor.

Otro nuevo tipo de buque para navegaoión fluvial 
y de cabotaje, es el "Hoveroraft", que es cono un hidroa
vión que se desplaza a pocas pulgadas de altura, sobre la 
superficie de tierra o agua, pero que necesita zona despe
jada para aterrizaje.

£1 "Bracone", es una barcaza flexible, capaz de 
resistir la acción del sol, del agua del mar y de la ero-

I

sión.Se coplea para transportar líquidos.Se lo ha descrip- 
to como un recipiente, en forma de serpiente, construido 
con paneles de una tela de nyíon impermeabilizada, especial
mente tejida para conseguir gran resistencia y flexibilidad} 
los paneles van unidos mediante costuras longitudinales.Un 
recubrimiento exterior de neoprene, lo protege de la noción 
de los rayos solares y del agua del mar.El interior va im
permeabilizado con caucho sintótioo, va remolcado a flor 
de agua por una embarcaoión de motor»

El "Hidrojet", puede emplearse para fines comer
ciales} posee "aletas" para proporcionar a la embarcación 
un aumento de empuje o flotabilidad.

si%25c3%25b3n.Se
l%25c3%25adquidos.Se
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TITO LO V.
MAHI1U MFKCAffTS.

En la Aepiíblica Argentina» las necesidades aotua-
Isa de todo tipo do buque, desde los grandes petroleros has» 
ta las abatas por empujo» pasando por cargueros generales» 
gráneleroa, pesquero» dragas» etc»» son tales quo peralti» 
rían plena ocupación de los astilleros por varios aflos»

Laa dificultados que se enouentron para ello»ra- 
dloon en la falta de medios financieros para encarar un p 
plan de esa magnitud.En este sentido» es sabido quo le Fon
do Hado nal de la Marina Mercante» es limitado o insuflolcn-

/»
»te. De esta manera las perspectivas inmediatas de oonstruo- 

clin en el país catán ligadas a las posibilidades de las 
empresas y organismos del Estado para ordenar las unidades 
que neoesitanf/o la obtención de medios financieros exter
nos y de ahí la neoooid&d del llamado a licitación interna
cional»

La oapaoida potencial actual de los cotilleros» 
puedo considerarse suficiente como pora enoarar un plan de 
construcciones que en relación al aereado permita la ocupa- 
olón de un alto grado de la capacidad existente.Es necesa
rio entonces» la elaboración de un plan do construcciones 
que permita 1 a los astilleros la elaboración de un plan 
para eu accionar en el mediano plazo sobre la base del apro
vechamiento del 100# de su capacidad.Ello permitirá deas—

t

rrollar una mayor amplitud tecnológica y una organisaolón 
que permitan reduair los costos aotualos hasta llevarlos 
a los valorea internacionales, o adn reducirlos.El afianza
miento de los astilleros así obtenido» generará a su ves» 
una industria subeidloria de las mismas características» es 
decir» con alto grado de efiolencia y costos reducidos»

Ei fundamental y urgente que el gobierno realice 
una política encaminada a aloanzar grandes dimensiones en

existente.Es
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loe séviloo» en loe puertos y en l*s vías de ooaunicaoidn* 
Es preciso un aprovechamiento racional do la oapacldad od 
freoida» oo decir» do laa fluotuaclonoe direocioaalee y tea» 
perales y do loo retornos»! ello tienden fundweaatalaente 
la proteoolén de laa cláusulas del coaorcio» lae de distri» 
bacila do tfufico» ol aseguramiento y reserva dol JOd pa
ra ol pabellón nacional» los aonpraa fQB*

Cauo oedalariuo oa aenoeter <ue oo prodasca *aa 
organioaoiéa o integración dol oistema y do la diatribaei&i 
dol tráfico» para quo oo adecúen y euborülnon a loe objotl» 
vos geopolíticoc» a loo do defeaea y a loa do la política 
cocaíaiiea del Eotaao.Franto a «otos laperatlvco» ol rS^lnoa 
tarifario y contributivo debo aer un Instrumento no colasen» 
to ds autosuficiencia o do o^iillbrio fiscal» sino taabién 
ua inotrwaento s£o al cérvido do esta política»

¡& industria noval debe ocupar ®n la actividad 
nanufaoturora argentina an yrefonderunto cono olenen-
to necesario para evitar la avadéis d® diviseo» prometer 
el bien cecial al asegurar trabajo productivo a una gran 
Oantidad do argontinoé» actuando cuso creadora de rigaesas 
y factor prisardal para asegurar la defensa y la sobo» 
tenía ds la nación»

yRMtasmra abseo/

Es el sodio de transporto ala volosj por»ito ol 
levantan! ente car6¿ráflco rápido» los napas ds relieve to»

«

pcgxóflco obtenidos por este Método» aceleran el estudio do 
eeplaossiento de aoropuortos» carreteras» ferrocarriles» a» 
venaslontos y líneas ds translolsióo»

Un avión» topee i a lae cito disonado para si truas» 
porte de carga a distancia» oortas» costaría nonos quo cual» 
Quior otro sodio de tranoportv»
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El helicóptero puede satiefaoor las necesidades 
en algunas zonas, ya <ue ofrece un serviolo de’jeep” aires* 

El empleo de la aoxvnavo como medio de mejorar 
ol rendimiento agrícola, comprende varias aotivldadosipul- 
veri sao 1 once contra enfermedades de las plantasj pulveriza
ciones contra las plagan> aplioaoión aérea do fertilisante) 
siembra aérea) aspersiones para destruir las malas hierbas)

f 

traslado de materiales) inspección aérea do líneas oleótri
cas | sonas inundadas) fotografías aéreas para levantamien
to cartográfico| oonservaoién y restauración de suelos)pla
nificación urbana) carreteras de utilización do medios elec- 
tromagn'tlcoB) lanzamiento da víveres y pertrechos en ca
sos de mergoncia) servicio regular en lugares inaccesibles, 
por ejemplo faxes) y emplazamientos remotos de construccio
nes) siembra en nubes para provocar la lluvia) lucha con
tra inoendios) ambulancia aérea y servidos médioos simila
res) salvamento, Casos da inundaciones extensas, naufragios, 
terrenos difíciles^ utilización oomo grda móvil en las cons
trucciones de ciertas instalaciones.

El gobierno debe ejercer control de líneas aéreas 
de una nación»

En América latina, donde alternan aontHas y pas
pas, y el clima es seco, se necesitan aviones con sobreprs- 
eión para volar a gran altura y sus correspondientes aeró
dromos»

Xas medidas destinadas a conseguir la seguridad en 
el aire, deben atenerse a la reglamentación establecida por 
la*Organización y acoiÓn Civil Internacional”*

Es necesario valerse do personal responsable y com
petente, tonto en aire como en tierra,No solo intervienen 
loo pilotos, sino también otro personal del que depende ol 
piloto) personal de control de tráfico, radar y telecomuni
caciones, mecánicos, electrioistas y especialistas en eleo- 
trónioa*
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£e Importante la axiateñóla da adecuadme inata* 
laolcnea da oapacltaoi¿n«3o adulta plenamente al valor da

, tla cooperación Internacional en forma de aalatenola por la 
O«A«C»X«(Or¿anixaai£n de Acción Civil Internacional de laa 
Racionas Unidas)* jr del Sunco Mundial, para el aetublooi* 
miento da oentroa da capacitación nocional y regionalea
(153)•

(153)”ta Mundo da Pro¡aeBa3".Ob.oit. Tono X pág»167
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CAPiwi/g xxvr*
HAY QUE Vt^ODOVER LA electrtficactok mjral.a través db toa 
ADECUADA HNAWCIACION, A TTIt V" UFJOKAB IA PRODUCCION T EL

•»

KIVEL US VI D\ DE LA PaVILIA AGRAfiTA*KUEVAC mtTTE3 BE FKEft»

TITULO I.
GEKF.UA LIBARES.

La energía eléctrica oon sue aplicaoiones ea uno 
de loe elementos más dinaminizadores del oampo*

*

La aplioaoión y expansión de la electricidad en 
el campo ee un hecho tan trascendente que muy bien puede 
comparárselo con la introducción del tractor, la oortatri- 
11a o loe fertilizantes.

La teonifioación y elevación del nivel de vida 
medio rural, que eo trata do promover, es muy probable que 
en loo próximos ados estén signados primordialnento por la 
electricidad que revoluciona los más diversos aspectos do 
la vida moderna (154)*

Este nuevo aporte técnico tiene doble significa- 
oión para la actividad rural) constituyo uno de los faoto
rea más relevantes pare mejorar el nivel de vida y grado

i

do confort de la familia que habita en el campo*
En otros países la electrificación rural ya ee 

halla en un altísimo grado do desarrollo*En Estados Unidos, 
el 98^ de lae fincas rurales están electrificadas, de las

o

oualeo, el 96% oon abastecidas a través de redes do distri
bución*

En otros países, como Bélgica, Dinamarca, Checos
lovaquia, Franoia, Japón, oto*,la proporción de familias 
rurales que disponen de lootrioidad oscila entre ol 90 y 
100%.Se hace un amplio uso do esta fuente de energía*

(154)WALT íH KUGLER .Ob.Cit púg.ll, 102 y ss. •

EKF.UA
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En nuestio país, el porcentaje de finoae rurales 
electrificadle, escasaaento aleonan el lOíí.Eato evidencio

’ I-
*t

la necesidad de que loa argentinos nos aboquemos oon todaI deciclón a buscar una soluolón*
La electrificación rural, no es un prooeao natu

ral, ni oe aloansa a través de medios y acciones precaxias»
Deben conjugara® armónicamente aspectos propied 

de la produooión y distribución de energía eléctrica oon 
un criterio técnico y económico, que hacen al desarrollo 
eoolal y eoonómioo del medio rural da sua más diversas na- 
nifestaoiones y características*

En tal ecutido, el INTA realiza programas do a- 
eiutencia a productores traducidos oon enseñanzas, infor»

•l

mación y aplicaciones práoticas de la energía eléctrica,
■t

oapaoitundo a la juventud rural en au uso más efeotivo y 
económico*

!

¿a eleoOrificación rurúlt cuando se suministra a
i Vtravés' de centrales dé producción y redes de distribución,

■t

presenta problemas muy particulares que deben ser tenidos
* J

en cuenta 1 al promover planes de desarrollo, ya que su via
bilidad dependerá de la gravitación de diversos faotox*es*

La mayor o menor densidad de usuarios en un área 
dada, determina en gran medida ol cooto de la red de dis
tribución! de ahí entonces la necesidad do considerar la 
cantidad de productor por Km .

£1 régimen de tenencia de la tierra^ influye on 
la decisión do los posibles usuarios*Cuanto mayor sea la 
proporción de propistarloo, mayor será la posibilidad de 
poner en práctica los planes*

El tipo de aotividad o explotación predominante 
también gravita oonsidcrablementc*Ciertao actividades so 
benefician más que otras por el suministro do energía eléo- 
trioa*

En el oaso do obras hidroelÓotrioas, el racional





aprovechamiento de loa río» posibilita un doble benefioio
«•

al medio rural»Agua para riego y energía eléotrioa para laa 
fincas ruraleo.Laa características propias de laa oomunida-

*' •»

dea también Inciden en rolaoiÓn a este problema» talea co
mo el grado de desarrollo económico y sooial, espíritu de 
progreso y solidaridad de sus hombres» nivel de ingresos» 
eto»

Los uaoa de la energía eléctrica en el medio ru
ral, son muy diversos»

En algunos países han determinado alrededor de
400 aplicaciones distintas, lo oual, da cabal idea de au 
importancia»La gama de posibles aplicaciones es por cierto 
muy amplia, desde los rubros básico de la empresa agrícola» 
Además, posibilita a las familias el desarrollo de pequeñas 
industrias, actividades artesanales, etc»

En relación al confort, es fácil advertir las múl
tiples ventajas que reporta a las familias agrarias»

Considerado desde un punto do vista más amplio, 
corresponde destacar otras ventajas de la energía eléctri
ca en el seotor rural»

Motiva al hombre de campo a trabajar con más ahín
co y por consiguiente a mejorar sus ingresos para elevar 
su nivel de vida.Actúa como factor de estímulo para una ma
yor producción agropecuaria»Crea nuevas necesidades, incen
tiva y amplía el mercado para una amplia gana de produotos 
industriales, promoviendo así mayor actividad en otros sec
tores de la economía»

El crédito bancario constituye uno de los facto
res básicos en relación a la expansión de la electrificación 
rural»

Se destaca el aspecto comunitario de la electri
ficación rural»El cooperativismo juega un papel destacado 
y de vital importancia»

La energía eléctrica ea indispensable para desa*
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//rrollnr una Va ota y sodernn infraestructura da ooaunioa» 
clones* tan neo«caria para mejorar el nivel de vida del hoa- 
bre rural* afincado definítivanente y obtener un desarrollo 
amónico do todo el territorio*

La Argentina tiene varios factores de distorsión 
del armónico desarrollo de bu economía*Pero quizá* el más 
Importante lo constituya ou desequilibrada estructura ener
gética.Le loa 5*500*000 Kilovatios instalados on el palo, 
el 75# se enouentra en la Capital Eedorul y sus alrededores! 
y de la fuerza generadora el 95# en de origon térmico*

Como consecuencia resulta -la falta de rúcional 
industrialización do nuestros productos báoioos* debilidad 
económica y dependencia extranjera*

Quedó atrás la conquista do la tierra* realizada 
por nuestros pioneros* con la ¿nioa fuerza do sus brazos* 
de su voluntad* y da sus saorificios.En el mundo de hoy* 
deben llegar primero osimultáneamon ue oon los hombres* la 
energía tomada de la fuente imperecedera de nuestras corrien 
tes de agua y de nuestro uranio quo permita la instalación 
do fáoflcas dotadas de equipos y elementos modernos»Enton
cos so levantarán centros y colonias florecientes*

En la Provincia de Buenos Aires* lo Ley 7*970* 
sancionada el 29 de noviembre de 1972* se refiere a la e- 
leotrificaoión del campo (155)*

El Poder Ejecutivo es el que declara oualeo son 
las zonas de electrificación obligatorio.Los propietario» 
O poseedores con ánimo dómino de los inmuebles comprendidos 
en áreas a electrificar tienen obligación del pago do la 
contribución por obras de electrificación*

Las obras y prestación de servicios públicos de 
electrioidLid podrán ser efeotuadas por Dlreocióndo Energía 
(üEEA) por municipalidades o por cooperativas prestadoras 
del servido oon ooncesión*

(155)Ley 7*970 "Electrificación Sural*«sancionada en la pro
vincia de Buenos Airee el 29 de noviembre de 1972*



434

Hay un Fondo do electrificación rural administra- 
do por DELA (Dirección dé Energía)»

Merced al cumplimiento de loa sucesivos planea de 
electrificación, podemos deoir a la fecha» que la provínola 
de Bs.A , cuenta con alrededor de 10.000 predios rurales é- 
leotrifioadoot lnorementandooo o orno su número en aproximada
mente un millar por año»

La provincia de Buenos Airea ae encuentra en el 
paíoi a la cabeza de este tipo de realizacionest no obatan- 
te ellot el total de predios rurales electrificados apenas 
alcanza al 10;4 de los exiot<;n tus. Incrementar el ritmo de la 
electrificación rural es pues» uno de los objetivos de la 
planificación electroensrgótioa de la provínola» Así por De
creto H.309/68 se creó el Comité de electrificación rural 
de la provincia» cuya misión fundamental es la de promover 
iniciativas en esa materia.Actualmente, el Comité trabaja a 
nivel departamental en más de treinta partidos de la provin
cia»

En el primer Seminario latinoamericano de electri
ficación rural, celebrado en la ciudad de Dueños Aires, la 
comisión económica para. América Latina (CEPAL) definió:"Se 
entiende por población rural la que se encuentra dispersa 
en los campos o aglomerada en poblaciones de menos de 2*000 
habitantes, que hayan surgido como consecuencia de la explo
tación agropecuaria»La responsabilidad de promover la elec
trificación rural en la provincia de Dueños Aires, está enco
mendada al Comité provincial de electrificación rural» crea
da por Decreto H° 8*309/68 que integran la Direcoión de Ex
tensión del Ministerio de Asuntos Agrarios y la Dirección de 
la energía de la provínola de Dueños Aires*

Una de las misiones de este Comité» es la prestar 
asesoraraiento a los productores»

La necesidad de prestar asistencia técnica y ase- 
soramiento a los productores agropecuarios, motivó la reali-
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//zaoión do un estudio básico muy impártante que tenía por 
fin esenoial conocer las posibilidades de llevar la enero} 
gía al medio rural* (156)

Para realisar ese estudio se suscribió un conve
nio entre la provincia de Buenos Airoe y ol Consejo Pede»

I

ral de Inversiones*Se formaron equipos integrados por téc—
f •

nioos de la Direoción de Extensión Sural (M.A.A.) y la Di
rección de la Energía (DEBA)«Se llegó a establecer un orden

• '.I

de prioridades» definiéndose áreas que permitían suponer 
un mayor ¿.'tito en el desarrollo de proyectos de electrifi
cación rural*Se seleccionó el partido de Bragado para es
tudiar las posibilidades socio-agronómicas y de fuotibili- 
dad técnica de las obras de eleotrificación*Despuós de tres

J

años de labor» el Comité de electrificación rural de la pro
vincia de Buenos Aire» llegó a la siguiente conclusión»
a) Kesulta Imprescindible la actividad planificada y coor
dinada a través de un pórgano gubernamental*(en el oaso pola* 
de Buenos Aires, la función la cumple el Comité'de electri- 
ficación rural)*
b) Deben procurarse líneas de créditos blandos y de gestión 
simple*
c) La financiación de las obras troncales, que en general no 
pueden ser soportadas por el usuario rural, deben ser enca
radas por el Estado*

El Plan Trienal ha encarado la electrificación ru-
r1

ral en una amplia zona de la provincia dé Buenos Airea.La 
explotación de la energía eléctidcq debe quedar en manos de 
Estados nacionales» provinciales o municipales» salvo acuer
dos con cooperativas de usuarios* ,

El Banco de la Nación Argentina» otorga préstamos 
para financiar sistemas- de electrificación rural a través 
de las cooperativas» consorcios y otro tipo de asooiaoio- 
nes do usuarios» con personería legal» que realicen o pro-

(156)Comité de eleotrificaoión rural.Dlreoción de Extensión 
(ií*A*A*)» Direoción do la energía (M*O*P*)«
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//yeote realizar prestación de aervioios de suministro de 

energía eléctrica a explotaciones agropecuarias»

La electrificación del aappo, es y ha sido uno 

de los medios más importantes para lograr el desarrollo,no 

sólo agrioolo, sino de toda la economía de un país»

El desarrollo de los miemos se puede medir aproxi

madamente por la cantidad de electricidad disponible por 

cápita»La electricidad proporciona alumbrado, acciona moto

ro a| hace girar maquinas, pexmlte la comunicación del hom

bre de camperero la electrificación es una empresa que o- 

rigina gustos»Por ello los gobiernos pueden encontrar conve
niente la concesión do subsidios directos a los producto

res, por los beneficios sociales y económicos que reportan 

dicha electrifiéación,La planificación anticipad a es de vi

tal importancia en el desarrollo de la energía eléctrica» 

Debe sercomplomentada con una planificación industrial y 

ser lo mas centralizada posible, pero oon cooperación do 

los gobiernos locales»El problema es cómo conseguirla»Lae - 

xistencia de^pequeñaa centrales locales, puede suministrar 

electricidad a comunidades aisladas#En este sentido, es des

tacadle la labor mancomunada de SEGBA, que junto con la ac

ción cooperativa doCOEMA, y de organismos oficiales, se • 

proponen poner en marcha, una iniciativa, tendiente a dotar
» !

de electrificación a 100»000 lias del partido de Magdalena»
.< ' ■

El M»A»A» de la provincia de Buenos Aires, ha creado el sis

tema de agronomías cooperativistas, con el fin de dotar al 

productor de asesoramiento técnico en los lugarees de pro- 

ducción.La electrificación rural, es un medio do transferir 

tecnología, que juega un rol sumamente importante »E1 pro

greso que hhan logrado las tareas rurales en el litoral, 
ha sido el resultado de una adecuada provisión eléctrica, 

que ha logrado establecer un oontraste notable de desarro* 

lio rural oon otros sectores nacionales» que ee neoeeahio
• r

neutralizar, a fin de no seguir auspiciando distorsiones
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quo deterioran el prooeao edonómioo en sonao do considera
bles recursos potenciales, por otro lado, os atendible la 
aopiraoión de l-*o comunidades oampeoinas de ¿osar do loo o— 
lomentos osenoialeu pora ou oonfort, y bienestar fíoioo y 
cultural, motas que en buena medida dependen de las diopo— 
nlbliii? idea enorgíticao.

Aparte de las oentroles oléotrioaa looaleo, oo 
plantea el problema do ampliar laa grandes centrales eléc
tricas naoionalea, do distribución hasta las sonsa aparta
das (157).

Paru ello, os necesario, no solo la planifioaoión 
nacional, sino la capacitación do personal idóneo en estas 
tareas, cursos complementarios, cursos nocturnos, no solo 
para fontal1 tédnicos, capaces en la materia, sino también 
para capacitar al hombre dé campo mediante adecuado róginen 
do divulgación, comnicación, y enseñanza! a fin do prepa
rarlo para la captación de los adelantos de la ciencia y 
la tecnología«Toda política energética debo ser orientada 
a la explotación prioritaria de los recursos renovables, 
en primor lugar la hidroolectricidad, ya que sus obras de 
cabecera, además de producir energía en forma inagotable 
y a núo bajo costo, sirven para prevenir inundaciones y po
ner nuevas ¿reas bajo regadío.

Debo intensificarse el empleo de técnicas nucios* 
reo con la utilización de recursos no ronovableol

En nuestro país acrecen dostao.*rso las obras da 
"El Chocón", gensradorao de energía hidroeléctrica. Xas del 
Complejo Hidroeléctrico facirotá-Apipé, resultante do la la
bor conjunta do Argentina y Paraguay.

El proyecto do "El Chichihuido", que tiene alai—
o

lar proyección a la del Complejo El Chooón.Ia empresa Agua 
y Energía Eléctrica,, anunció que do acuerdo a los estudios 
do faotibilidud, eo posible encarar el aprovechamiento hl-

(l$7)Eublicación "El Din". 22 de ootubro do 1974.
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//droelíotrico dd "El Chiohihuido*. ubicado sobro ol EÍo 
Heuquón a 143 Km. do la capital neuquina.tendría una pro
ducción energótlou similor a la del Chooón, con una poten- 
oia de 1.180.000 KW y una generación posible 2.9OO.OOO.OOO 
de OH.

El proyecto se finalizaría al concluir 1976. pa
ra Iniciar los trabajos en 1977.Aparte do la generación do 
energía hidroeléctrica, se regularían lae crecidas del río 
HeuquÓn. peraltiendo Juntamente oca Cerros Colorados.eli
minar totalmente el riego de inundaciones en el Valle In
ferior.

Permitirá cuorir una zona do 30.000 Has. oon un 
volómen de agua de 17.400 (158).

También poseamos una central atónica en Atucha,. 
Córdoba.

TTutr.O IT.

Eiwen DE WfKgTA.

Para las Centrales eléctricas, so puede elegir en
tre varias fuentes generadoras de energía»
a) Hoy generadoras para oentrales hidroeléctricas. que re
quieren la explotación de ríos y almacenamiento de aguas. 
Será ésta siempre la fuente sáa garata (199).
b) las unidades generadoras dlecslicuando los precios do 
los combustibles sólidos son elevados, y no existen fuentes 
de energía hidroeléctrica, debe tomarse en consideración la 
inetlaclón de unidadea diennl.El cooto por depende dol 
costo del petróleo.En algunas centrales eléctricas diesel 
de la Unión Soviética, está previsto el aprovcchasiento del 
calor quo pasa al agua de refrigeración y el de los gases 
de escape. Mediante lntercacibiadores de oalor de tubos de

(153)Datos suainlstrudos por DEBA • 
(159)"Kecurooe naturales* Qb.clt. Tomo II pág. 191 y ss.

Tono I pág. 26 y as.
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agua y calderas de reouperación* la capacidad económica 
máxima da lea motora# diesel eo del orden do 5*000 kllova- 

e

tíos*
c) ̂ombi£n loa notoria de va cor de lnsunidaden generadoras 
pueden cor quinao o .turbinas de vapor* alimentadas aon

a

carbón o petróleo*3e tiende a-utilizar carbón do calidad
r e

inferior en laa estaciones energéticas situadas cerca do 
las ninas de carbón y a transmitir la energía agrandes dle» 
tañólas*
d) Curante loo últimos aílóo» so están utilisando cada ves 
más las turbina;» a cao» no sólo en centrales eléotrions* ci
ño también en locomotoras, en, ol transporte martimo» y en 
las eatuolonoa de extracción de petróleo y de gas*Pueden 
sor de tres' tiposide cicló abierto* de ciclo cerrado* y de 
generadores a gas dú pistón llJtrelEstao últimas son las do 
mayor rendliaiento •

%

Xas instalaciones de turbinas a gas* pueden uti
lizar diversos tipos de Cosbuetiblestcombuatible líquido*

s• *tal coma el petróleo destilado* aceite refinado *ZUkol% 
el gua natuial, ol gas de Mea de poso* o el. gas de alto 
homo*

Cada ves catán adquiriendo más importancia las 
turbinas de gus alimentadas por generadores de pistón libre 
como medio de generación de energía* especialmente.en las 
regiones poco desarrolladas* 
c) lao inotrlacionoo do gna biológico* eo otra unidad ge
neradora de electricidad*En las regiones cultivadas es don- 
do puede disponeruo fácilmente de desechos de cultivos ve
getales y alimentación de ganado*| so ha dedicado cada ven 
má atención* durante estos últimos aHos* al problema dol 
aprovechamiento do dichos desperdicios para generar anergía* 
por medio de la digestión del metano*So han examinado gran
des cantidades de desechos agrícolas* con ol fin de deter
minar cuáles son los que pueden.utilisarae* con una adecúa-
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//da adioián da auntañólas aaoao* para obtener una Imana*
mesóla £aoeoou«&utro los máa adeauados podrían aenolonaxsd*
la paja cortada* los tallos de maís* la hojas ds remolacha» 
la paja de Uno* y do los oereales* y el astldrool*

•f

Con un tratamiento adeouado de estos desoohoo» 
puede producirse que un gis de excelente calidad que oon- 
tiene aproximadamente un 65íí de metano y un 35% de anhídri- 
do carbónloo»

Poro» la unidad de gas biológico» resulta demasía* 
do costosa pax’u el campesino medio»*
f) La oehtr il cólica es otra fuente de energía eléctrica» 
£1 viento no ea eoaotamente una nueva fuente de energía» ya 
que el hombre lo ha hecho trabajar para ¿1 ocasionalmente 
durante un milenio» por lo menos»La refórmela escrita me 
antigua os una alusión a maquinas eólicuo en Porcia» en el 
silo XX de la era criatiaiia.A fines de la Edad ^edia se u- 
tillaron maquinas accionadas por el viento» cuyo uso se di
fundió en Europa» para bombear agua» moler cereales y res* 
lÍBar ciertas trabajos industriales menores»En el sigloXIX 
se adoptaron ^ura generar pequoflao cantidades de elootrici- 
d&deHunca han dejado de utilisaree» y en estos últimos ades 
se ha producido un acusado renacimiento del intox'ós por es
ta fuonta de enurgía y por las nuevas técnicas para su apli- 
caioión»

Esta energía tiene la ventaja que aparte* de la 
conservación ordinaria» y las reparaciones corrientes del 
equipo» el único ga eto quo exigen ea ol de la inversión i- 
niciul en la máquina» necesaria para captarla»Pero no es 
una fuente constante y no puede contarse oon ella para nin
guna finalidad que requiera un sumístro continuo de gran
des cantidades de energía durante largos períodos»E©ta enox— 
gía ae puedo almacenar» pero ésto es dificultoso y costoso»

Los molinos de viento pueden llegar a sor facto- 
roo importantes para mejorar el bajo nivel do vida de estas



regiones* y para promover el progreso económico* Buninis» 

irando la energía neoOsaría para laa tsleoomunioaoionea* 

alumbrado* conservación de eleaentoe porecederoo* extracción 

de agua y las industrias manufacturaras senoillas*

Se han hecho estudios sobre el viento* bajo los 

auspicios de las Nao lene a Unidas). en las costao favorables 

de las Islas Británicas*También en Francia instalé una* 

Ea Dinamarca, Hungría* poseen centrales edilcan.Australia* 

Canuda, Japón* Sudáfrica* y Estados Unidos* poseen pe^ue* 

ños molinos do viento eléctrico en producción industrial 

pura finca comerciales»
g) Da cuer/iía 7?qotérmica* procede de la liberación a través 

de la corteza tex'roBtre* del vapor o agua caliente reteñí*» 

dos en el íntoriorde la tierra»rara poder utilizarla ”se 

requiere por Ib general una combinación bastante fortuita 

de grandes masan oaliontoo* de rocas fracturadas o porosas 

a una profundidad no superior a unos cuantos miles de pies* 

una masa natural de agua para erta fuente de calor* y una 

capa de roca impermeable entre la zona caliente y la super* 

ficiu»

El empleo do la energía geotérmica* pura la pi'O* 

ducoión de la electricidad* se conoce hace medio siglo* pe
ro encestes ultimes años se han difundido r áridamente su 

aplicación»

la primer turbina* con una capacidad de 250 K^* 
se instaló en 1912 en Larderelio* Italia»En la actualidad 

produce más de 2»000»000»000 de O al ado* suministrando e~« 
nergía no sólo a las doo terceras partes de tod* la reglón 

ferroviaria italiana* sino también a otras diversas indus» 

trine»También en 1960* entraron a funcionar centrales geo— 

térmicas en Nueva Zelandia (Wairakeí) y en California* Do

tados Unidos de Axnárioa»En Pathe) on Méjico se enouentxan 

funcionando una central geotérmica»

Ln Aa tanga* en el Congo) Japón) U»XU&»3»)£1 Salva*»
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//dor» «a lolanála, también oa utiliza anta fuente de ener
gía* i

La energía obtenida de fuente gaotérraloa es nonos 
ooatoea que otras*
h) La cnor^íaaolar ee recibo en forma de irradiación ener* 
gétiaa, que so aprovecha cedíante procesos básicos do con- 
versión claniflandos en dos grupea genéralos* segáa ae utl* 
Ileon eX oalor o la lus*

Los procesos tór^lcoa* a su vea* pueden claslfl* 
carne segón la temperatura obtonldu*Las temperaturas bajas* 
<£uo sirven para calentar el agua y pan calefacción o para 
la destilación del agua* do mar| con las más fuciles de ob
tener, mediante colectores* de placa plan recubiertos de una 
sunt mola negra para aboorbor la radiación ^ue callenta el 
agua* o ©ediunté cualquier otro procedimiento para transfe- 
rlr el culor*Las temperaturas mu elevadas requieren lentos 
o espejos * $ue sólo captan la radiación solar directa y 
deben orientarse con frecuencia con respecto al ool.

Bote calor puede utilizarse do muchas maneras* 
incluso para mover actores* y haata puedo convertirse direc
tamente en electricidad mediante generadores termoeléctricos 
sin pasux* por la fas do la energía mecánica*
La radiación solar* x$uc llega en forma de luz* también pue
de convertirse en electricidad* por medio de células foto* 
eléctricas en virtud del alomo fenómeno ^uo sor produce* es 
el proceso llamado fotosíntesis* base de la vida do todas 
las plantas*

Exporlmentalmente* la energía colar ha producido 
agua callenta* calefacción y refrigeración* so han ensayado 
instalaciones solares para cocinar* para destilación de a» 
gua salada* deshidratuoión de fruta y para producid peque- 
ñas cantidades de energía*

Se ha aplicado en Japón, para recipientes para ca
lentar agua, Unión Soviótlca, Estados Unidos, Italiy* La Xn«
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//dla9 Argtliaf la Hepdulloa Araba Unida y otroo#
I laa pilan da Go¡a'ouatiónt aon aparatos electro

químicos! en loa que la anorgía quí&loa da la roacoión de 
un combáis tibio alualco oon ol airet se convierto directa- 
manto on energía eléctrica#

La diferencia fundamental entro las pilas do coo»í 
bustión y luo maquiwu'ias tóruioae, es que en el primor ca
so» la energía química se convierte directamente en oleotri
ol ¿Lid, sin tonel' que convertirse primero en energía tÓrmica| 
por consiguiente laa pilan do combustión ofrecen la posibi
lidad de un rendimiento de conversión total más elevado,

>

?cro la producción de energía en gran socala pu
ra suministro de electricidad con pilas de combustión# es 
da elevado costo#

Ij) La fncr.-;la d; las marcas, es otra fuente generadora de 
electricidad,So nabo desde hace mucho tiempo quo, las enor
mes cantidades de energía que entran en juego en loo movi
mientos de flujo y reflujo de las marean#. constituyen una 
fuente potencial do energía,

A fines do la Edad Media, se construyeron ea mu
chos fugaren costeros, unos molinos que utilizaban la ener
gía da las maderas} eran sencillos, molinos hidráulicos 
corrientes, enl loa que, el movimiento da laa ruedas era 
impulsado por un flujo constante de agua, procedente de un 
pequeño depósito que, a su ves ao llenaba al subir la marea.

La amplitud do las mareas varía de un lugar a 
otro y, ni purecer sólo existen en todo el mundo unos dice 
o doce lugares en los que sería pos ibis la generación de 
energía ea cantidad suficiente para justificar el elevado 
coste de las instalaciones necesarias«Algunos de estos lu
gares, tal como el situado al g,0, de Australia, eo encuen
tran en regiones donde en la actualidad apenas hay pobla
ción ni mercados par la energía,

I

Dos de los más indicados -ol estuario del río Se- 
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yernen Inglaterra, y el de Paa&amoquodi, en la oosta nord
este de E»E»U»ü/ han oído estudiados detenidamente por in—

' 1 t *

genieros y gobornantes, poro en ninguno de elloa existe to* 

davía proyecto alguno de construoción»También ciertos pun*
• s t • ■ '

%qb del litoral do la Península de Corea» ofrece oondicio*
> "

nes favorable» para la conotracción de grandes depósitos» 

También se ha indicado la existencia de lugqres adecuados
V»

para la enorgía maremotriz, en la costa occidental de Méji* 

do»
. - ■ , *••

En la actualidad, la energía de las mareas es nao 

bien una posibilidad que‘ un hecho real» 

k)La energía nuclear cea otra fuente de electricidad! dees* 

de la primera Conferencia dde las Naciónjs Unidas sobre la
I

utilización de la Energía Atómica , con fines Pacíficos, que 

tuvo lugar en Ginebra, en 1855, todas las naciones quo se 

dan cuenta de que necesitan más energía para su economía, 

en víu.j do expansión^ y usus crecientes pobladiones, consl— 

doran con buenas esperanzas las posibilidades de energía
’ r '

nuclear»Los recientes adelantos en física nuclear y la ex* 

periencia de los últimos ados en el disexlo y fundamento de 

centrales eléctricas, que utilizan uranio como combustible
' i?

han justificado dichas esperanzas y las han sustituido por
? 5

auténticas promesas»

En muchos países han estado funcionando durante 

varios años "reactores nucleares" de gran capacidad, es de* 

cir hornos atómicos| que en muchas regiones se encuentran 

en funcionamiento docenas de*’reactores dd investigación" 

m*a pequeños»

Se han formado miles de científicos y personal es* 

pecializado»So ha logrado reducir el coste que era el bobs* 

tuculo principal y ya casi puede competir con el carbón, in

cluso donde éste es abundante y barato»Sú utilización se 

encuentra en vías de una gran expansión»
i., y‘. í ?

Los materiales escindibles de la energía atónioa
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encuentran «a la cortesa terrestre» y aon al uranio y al 
torio» 3

El uranio eo un ejemplo intereeante do valor do
loo materiales»

Las fuentón do uranio son eúo valiosas que laa de 
oro.

Antea de lu Segunda Guerra Mundial» ol radio era 
nuoho oáü precioso quo el oro; y el uranio» junto oon el cual 
ae encontraba el radio» resultaba un estorbo ain valor que 
había quo eliminar.

Deapuís del dsBoubriflicato de la reacción nuclear 
en oadena» y do la liberación de la energía atónica» resol* 
tó que leí uranio era el cimento valioso y el zudio el que 
había que eliminar.

Ea cuanto al torio» hubo una ¿poca en que so lo 
utilizó solamente para loo manguitos de gas» quo a eu ves 
dejarond de utilizarse .Sin embargo» el torio volvió por sao 
fuerce coa© "matarla! fértil".

ICual^ui^ra sea la fuonta generadora, lo esencial 
ea ^ue so pongan ellas al servicio de la oleotriflcaolon dol 
medio rur^l , no sólo para comodidad dol hombre de campo, 
cinc como un aporte consciente para él aumentó de produoti- 
vidad y desarrollo integral del país»

El B^nco Interamericano dé Desarrollo ha ratifi
cado la aprobación de pristamos para la S» Argén tina <iue se
rá utilizado por la Banca del a Kaclón, ;;uq se propone su
ministrar el fluido a 26.G0O predios cea una superficie de 
6.950.000 lías.

Con eao aporte se.podrá encarar la electrificación 
rural y poner ea práctica los lineamientos de la planifica
ción»

Son muchas las tarrcHa del campo ^ue se van a 
favorecer con oata fuerza motrls.Todo redundará en bonofi-
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//oio da loa pobladores del oampo, naturalmente ansiosos 

de poder gostr dé progresos y eaparolslentoa, q,ue son pri— 
vatiyae do lao comunldadoo urbanas*

Es de desear ^ue así coso ol Banco Iniorusaerloa- 

no do Desarrollo, auapiolá la ronliaaolln de los Ideales do 

todos los hombro dol campo, todas las laotltu otoñes Inter» 

naolonalosíy pníaea ala desarrollados oooportn, para que el 
ideal de Justicia de ?latón ae cria Sálico on eato siglo, 

llamado a ser el de la Justicia Social*
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CAPITULO XXVII»

PROTTGFH LA PAKTTCI^ACTON D’ L TRABAJADOR RURAL EN U,!^ 
PRESA»ASI,EL TRVBAJAPOR 3E.3VNTIRA PARTICIPE DE LA EGRE

SA T VOLCARA A SU FAVOR TODOS SUS COUOC^ITNT03 Y xiJENA 
VOLUNTAD»EN EL CUMPLIMICTTO DE SUS RESPONSABILIDADES» 
PARTICIPACION DEL TRABAJADOR RURAL»

Es necesario puntualizar, en primer término, que 

la participación del trabajador en el producido fínico, de 

la empresa agraria, debe catar ligado a la dix'ecoión consul

tiva de la rjisma, puesto que ambas, estimulan al individuo 

a dirigir sus energías creativas hacia los objetivos de la 

organización, proporcionándole oportunidad de participar 

en decisiones que lo afectan y brindándole importantes oca

siones para satisfacer sus necesidades sociales»Dobe quedar 

bien en claro que ee requiere ¿ir la openión dol trabajador 

rural, consultándolo, pero quo, en definitiva, la deaisión 

deben tomarla exclusivamente el empresario o la persona por 

¿1 designada a tales efectos»

Esta política, ya ha sido puesta en práctica en 

buena medida, entx*e los empresarios que acidan más direc

tamente en el campo y mantienen constante trato oon el ¡ser- 

sonal, con óptimos resultados»3o ha comprobado que la epil

ación del sistema permite el aumento de la producción, de 

la eficiencia en el manejo de las empresas y, especialmen
te, ha proporcionado una mejor retribución al personal en 

relación de dependencia, elevando su nivel de vida»
Así, el trabajador so siente partícipe de la em

presa y vuelca a su favor todos sus conocimientos, y buena 

voluntad en ol cumplimiento de sus responsabilidades»

Cabe advertir que la participación que hago refe

rencia puede registrarse a través de un sistema contable



448

sonoillo*Debe admitirse, también qu® el alaterna requiere 

ser adaptado a distintas sonsa y manojos, pero que su esen

cia puede servir de fundamento para aplicarlo en forma geno» 

ralizada*

Trátase, en sínteoia, de incentivar al trabajador 

sobro la baoe del producido físico quo ao regiatro en el es

tablecimiento donde proota servicios*

Si en la explotación se.realizan invernada y agri

cultura, la participación, al margen de oucldos y demás a- 

signneiones censuales, podríu ®cr la siguientes(160) 

Al encardado* un tanto por kilo de carne que exceda loo ki
los base en el total de hacienda dedicada u engordo, y en 

cereales, un tanto por quintal cosechado neto, a los peoneej 

el mismo sistema anterior, pero en menor proporción*

De esta forma, el trabajador subo perfectamente

lo que debe cobrar puesto que el mioma lo controla*

En cambio, si se pretende habilitar sobre el be

neficio de un balance contable, la idiocincx’acla del hombre 

de campo puede motivar discrepancias*

No debe olvidarse que en un balance *Juegan" mu

chos débitos y créditos no ¡siempre fácilmente entendiblcs 

y explicables*

Pox* otra parta, no es posible convertir al perso

nal en fiscal de la empresa*

Si se toma como ejemplo, una administración en la 

que se hace cría, invernada y agricultura|en cote caso$ la 

habilitación puede realizarse del siguiente modos 

Al encargado,* sobre ingresos d® agricultura e invernada, 

considerándolo como en el ejemplo anterior*

En cría, si el total de temeros al desteto lle
ga al 85% sobro el total de vacas entradas, deberá cobrar 

un tinto por ternero (macho y hembra) el cual aumentará ca

da 1% de incremento que se registro en los destetes, es de-
«

cir si ¿otos, llegan al 86^/877»» 88^ oto.En el caso de los

(160)CAM¿¿S 2.GEQn¿>üHA (h)."Participación del Trabajador 
fcural". Publicación de binúiaiou buxtil* Julio 1373. 
i>(S,g. 71
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poones» debería aplicare© el mismo esquema pero ea propor

ción menor»

Con lanares» lo mismo»

Ciertos productores cuelen otorgar a loe tracto
rio tus el producido neto de una o 2 hectáreas -al margen 

de lo quo les oorx*esponde de percibir por ila- y loo resul

tados son compensatorios»
Muchos empresarios suelen prcgunturne pprquá la 

gente no ce mis productiva»Estos consideran que pagan bue

nos salarios y ofrecen buenas condiciones de trabajo» pero 

el personal no parado tener inteiuíu más que ea brindar ol 
mínima esfuerzo»

En su obra *11 aspecto humano de la copres"» M» 

Me Gregor Douglaa» sostiene que "cuando el hombre satisfa

ce sus necesidades sociales se conviertan en motivadorso 

importantes de ou conducta» necesidad do pertenecer» do es

tar asociado» t^ner aceptación por parto de sus semejantes» 

dar y recibir amistad y afecto*»

A menudo hay resistencia a "institucionalizar* 

esta participación» por motivos tales cono la legislación 

laboral»

La relación de la parto conuultivu con el perso

nal» como es informal» no presenta problemas» pero la par

ticipación o habilitación» sí»

Al comenzar los pagos se sientan un precedente y 

no se puede dejar de pagar aunque existan razones co^o des

cuido» faltt de celo» inconducta» que justifiquen disminu
ciones parciales o la quita total de la gratificación»

Igualmente» cobre tal participación corresponde
ría» oegún como se concrete» pagar y descontar todas las 

cargad sociales que son muy pesadas»

Estos detallos doben ser tenidos en cuenta para 

documentar correotásente lo» pagos y eortuar, así, los obe* 

tácalos de alerta legislación que atenta contra los deseos 

de llevar ala practica sanas decisiones de promover al per»
’ i
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//sonal rural»

Esto eo^ucma aoiga primordial importancia a la 
vivienda del trabajador rural, que debe aor digna, sobria 

y capas de satisfacer laa ©as razonables necesidades»
£1 Estatuto dol Peón, eotableoo quo el empresa

rio rual debe suninistrar a su personal la vivienda, oon a- 

juste d determinados requioitos»Es deoir, esa responsabili

dad está a cargo dol titular de la administración»

Corresponde insistir, pues, para que la vivienda 

reúna las condiciones denotadas -sin olvido de la higiene 

y sulubi'idad- y contribuya a llenar el marco social del tru 

bajador rural»
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CAPITOLO XXVIII.

IMPLANTACION POIt PASTE DEL E'»TADO. DEL SFGÜKO SOOIAL A—
GHAUIO.INT.QRAL Y OBLIGATORIO/

TITULO I.
3FGUR0 AGRARIO.

Es neoesario la implantación por parte del Esta
do del seguro social-agrario* integral y obligatorio.

A pesar dd la importúnala de la produooión agro
pecuaria* oareoo ¿ota, entre nosotros* de la protección del 
seguro* etapa necesariamente complementaria del Crédito.

De pooo vale la ayuda que el crédito lleva al 
produotor* si luego un siniestro destruye el fruto del tra
bajo y del capital.

La falta de esta protección ha heoho que el Es
tado se viera obligado a sustituir con créditos de rehabi
litación* otorgados por medio del Banco de la Nación Argen
tina, los beneficios del Seguro.

En el caso de sequías* inundaciones* invasión de 
langostas* helados* etclk que afectan toda una zona* el 
Poder Ejecutivo suele autorizar al Banco de la Nación Af- 
gentina* a invertir las sumas que en cada caso so dotermi
nan para rehabilitar a los afectados.

Se otorgan los préstamos a un tipo de interés 
muy bajo y en las cantididoa que el mismo deoreto espeoial 
sehala.Estas medidas se toman eventuolmento y el Banco de 
la Nación actúa oomo. ejecutor de la ayuda dispuesta por el 
Estado.Esta medida sustitutiva ea insuficiente* porque ea 
inorgánica* improvisada* al ocurrir el siniestro.

La población rural argentina exhibe* oon relación 
a la población urbana* una acentuada desproporción oon res— 
peoto a las leyes de previsión.

Nuestras tareas agrícolas catán libradas al azar.
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El agricultor acida aislado, frente a loo riesgos inevi- 

tableo de ou explotación, ni imputables a desidia ni aban* 
dono por ou parte»Si el Eatadp debe afrontar el problema 

de la tierra para ella, oea quien la trabaje, al ha de fo
mentar el orédito agrario, para que el produotor tenga la 

capacidad económica necesaria, no puede dejar librado to

do ese enorme esfuerzo do la colectividad, a lae contingen
cias de las buenas o malas cosechas, y debe buscar la ma
nera de neutralizar sus pérdidas inevitable#«Una medida 

de tal naturaleza y de tan trascendental alcance económi

co-social, no puede quedar librado a la iniciativa priva-
i

da, sino que el Estado es el que debe afrontarlo«las nue

vas tendencias sociales, quo eliminan toda idea de lucro, 

cuando ee trata de cubrir las necesidades primarias de loe 

hombres, transformando la previsión mercantil en social,
6

convierto el seguró agríoola en un deber irrenunciable del 

Estado»
Hay de ser en consecuencia» obligatorio» orean

do en esa forma una fuente de recursos» creada por la con-
b

trihueión de todos loe productos y que sean ellos como co

lectividad quienes afronten sus propios riesgoo»Al ser o- 

bligatorio, anula la selectividad de perspectivas adversas, 

siente la necesidad de recurrir al seguro»Fronte la impre
sión individual, está la previsión general, que permite 

la formación de fondos en los anos de buenas cosechas, pa
ra cubrir las pérdidas de los do malas cosechas (161)»

Debe ser integral, contra todos loa riesgos ine
vitables por la acción del hombre, y que el agricultor cuen

te, ante una pérdida total o parcial, quo afecta la conti

nuidad do su labor, con los recursos necesarios para rea

lizar un nuevo ciclo agrícola, asentando en esta forma, 

sobre una baso estable, laa unidades productoras de la 

campaña»

Además da ser integral y obligatorio, debe cubrir

(161)EDUAKD0 FEiütó LLANA»WDerecho agrario*
Editorial Abad y Bordeberg»Santa Fe -1959** 3°Edioión»
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«olamenta el coato de producción descartándose laa posibles 

utilidades*

En el 008to de produooión se comprenderásaemillasi 
gastos de labranza! preóio de arrendamiento! gastos de ma

nutención de la familia agraria! impuestoo a cargo del pro

duotor | prima pagada para asegurarse*

TITULO II*

SEGURO AGRICOLA INTEGRAL/

El hecho que la agricultura se practique a pio

na naturaleza, establece gu dependencia do las fluctuacio
nes que derivan de ésta.

Resultan evidentes en el centro oeste do nuestra 

provincia y en Heuquón y Río ¡legro, las consecuencias de

sastrosas que acarrean laa lluvias excesivas a los culti

vos*
Hace apenas diez anos, fue Coronel Suáres la ca

pital de la oequía y constantemente van produciendo con

tratiempos tules como heladas, granizo, huléennos, vientos 

desecantes, plagas incontrolables, incendios, etc*, que 

provocan perdidas de considex*aeión*

La inestabilidad en la empresa agropecuaria es 

así* un fenómeno que ae ha tratado de superar con un siste
ma de crédito* y seguro contra adversidades naturales.Sólo 

hay en vigencia en nuestro país* el seguro do granizo que 

oubre el riesgo de calda de pledrasobre tierras seaenteras. 

Su funcionamiento so remonta a fines del siglo pasado y de

sempeña un razonable popel como medida indirecta destinada 

a contrarrestar los efectos negativos del citado meteoro. 

Cada año se hacen más de 50.000 pólizas de seguro contra 

el granizo.
En cuanto al crédito agrario* en muy diversas for

man» concurre a solventar las necesidades del campo* poro
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ouando su garantía reposa en que la oosooha se obtenga» so 

hice dificultoso para la entidad prcatomista concederlo» 

pues en el oaso do perdida o dismlnuolón aproolabio de la 
recolección a oausa de adversidades climatológicas» desapa

rece la posibilidad de atender las obligaciones oontraídas 

por parte del prestatario*
Ello conduce, pues» a la necesidad de implemen- 

tar un seguro destinado a garantizar el valor do un míni

mo de cosecha, para que el agricultor tenga estabilidad en 

su explotación» o sea» entradas normales cualquiera sea el 

comportamiento climatológico y loa bancos encuentren desea

ble destinar mayor parte de su cartera de crédito al seo» 

tor agropecuario*

Este tipo de seguro es el llamado "integral agrí

cola" o de "todo Tiesto"» y so viene practicando desdo ha- 

ce unos treinta y cuatxo culón tanto en Japón como en los 

Estados Unidos» si bien ya Bxsla declara ea su constitución 

de 1921 que estarán a cargo del Estado estos riesgos» ins

tituyendo un organismo adecuado a partir de entonces*

Ge han puesto posteriormente» en vigencia» regí

menes específicos on México» Suecia» España» Suiza» Fran

cia» Canadá» Unión Gudafrioana» Irán» Ceylun» Ghana; en 

Brasil y Chile» recientemente se ha proyectado su implan
tación*

En nucotro país pueden encontrarse varias inicia

tivas parlamentarias desde hace muchos aüos*

En Mendoza funcionó un seguro obligatorio contra 

granizo para cubrir viñedos que» en 1961» por causas aje

nas al riesgo fue Interrumpidos y en San Juan hace ya unos 

veinte años que funciona para vides y olivos» protegiendo 

de granizos y heladas» con carácter obligatorio y sobre ba

ses mutuullstas*
En años recientes (Conade» 1960; Programa Econó-*

aleo conjunto CGT-CGE,1972), ha vuelto a scflalar au prior!»
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//dad de ircplementución, en materia de desarrollo agrope
cuario»

En 1971/72, una comisión ecpcoial a nivel naoio-
*

nal, presentó lae bases y un anteproyecto de ley sobre la 

materia, quo en estos días vuelve a actualizarse tinto por 

parte de la Comisión Asesora de Política Aseguradora (Su

perintendencia de Seguros), como en el Senado Nacional (pro-
í

y©oto Publicas)»
un faotor do desaliento para el productor, es su 

inseguridad en conseguir ailo tras axlo, rebultados positi
vos en la explotación del campo, y si, después de un ciclo 

agrícola desfavorable, obtiene en el siguiente ejercicio 

una beneficiosa cosecha, debe emplear ésta en saldar dou-
9

das»En vez de aplicar el superávit pura capitalizarse y pro— 

grcoar entraría a actuar-al hacerse cargo de las deudas 

contraídas^ la fase negativa, no permitiendo al cultivador 

usar sus excedentes en mejoras y reiniciux*, sin cargas, las 

nuevas etapas»
Para que ésto sea posible, la gran musa de produc

tos debo encontrarse involucrada en la operación, es decir, 

que el seguro agrícola integral tenderá a abarcar amplias 

zonas, llegando en su estado final a cubrir el área toda 

cultivada»
Esto facilita la posibilidad económica del plan, 

pues por r*zonas de probabilidad, un factor negativo, que 

alcance a ciertas áreas, no se generalizará a toda la su

perficie cultivada y los fondos provenientes de las regio» 

neo salvadas proporcionarán la base para acudir en auxilio
•. 4

de las chacras afectadas, lo que obviamente supone un pro
grama nacional agrario coherente que elimina la aceptación 

de seguros cobro cultivos no recomendables en zonas alta-
I i

mente riesgosas o marginaleo»Por ejemploten partidos con
í

predominio de tierras bajas en las que eventualmente so siem
bran maíces, sorgos y girasoles, no podrían aceptarse segu

ros sobre esos cultivos en lotes fácilmente snegables»I«us
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alambraa aleatorias de cereales hechos en sonas do lluvias 
insuficientes, tampoco serían materia asegurable, pues su 
escasa cosecha,aún muy probable pérdida, estaría provista,» 
quitando así a la operaoión técnica del seguro, su carác
ter típico de ser fortuito al riesgo»

■»

Por otra parto, en este tipo de seguro, la indem
nización so limita a cubrir loe gastos que provocan ero* 
gaclones directas, excluyendo el luefo cesante, desde que 
la finalidad -repetimos* es permitir la continuidad de la 
explotación sin grandes altibajos en laa entradas, o sea, 
un seguro desprovisto del aliciente de la gananoia ya s¿a 
para los asegurados, ya sea para la empresa aseguradora, 
que aquí cumple una finalidad social»

La administración de esta actividad, puede estar 
en manos oficiales o privadas»Sin embargo, algunas de las 
características reseñadas hacen ver la necesidad que inter
venga el Botado»Por ejemplosestablecer, según zonas, cuá
les cultivos aseguran y cuáles no; constituir un fondo de 
garantía o reserva para afrontar el pago en el acto de o* 
poraciones derivadas de alta slniestralidad, que se recu
pera en el curso de algunos años, mediante la afluencia 
de nuevos aportes; imposición de la obligatoriedad de ase
gurar a fin de que con primas bajas puedan atenderse todos 
los riesgos, exceptuando los derivados de negligencia o 
inoperancia, lo que así transforma la prima en un grava
men que sólo el Estado puede imponer»La aotividad priva
da, puede ejercer funciones que le sean delegadas o con
tratadas, por conveniencia y economicidad»

El sistema deberá funcionar como institución pdd 
blioa y por su alcance será nacional»Nacerá oon aplicacio
nes restringidas en área y cultivos, para adquirir agili
dad operativa por tratarse de un seguro enteramente nuevo 
en ol país, con escasa buce actuarial»

f

Todo resultará aplicable conformo a lao clrcuno-
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//tanciuB lócale® y a la contribución que onda sector del
f

gobierno diopenco al óxito del sistema asegurador»
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CA?XrJLO XXXXe

EoTaUTLTgACTCH KAZOnABLr D7: 103 PftrCICS pg L03 NÍÜDUCT03

A3KTC01AS a üs. ??tvel .K^uan^ATTvoe

TITULO le

pír- CI03 ÁVrcUAnog/

La neoesario la catabllizaolüh razonable do loo 

precios de los producios a un nivel remunerativo«Ano sor 

quo los agricultores confien en que loa precios y loo ooo- 
tos mantendrían cierta relación mínima entre aí9 dudarán 

mucho antes do efectuar trabajos o gastos adicionales des

tinados a aumentar la producción»
Debe ir aoompadada9 la política de precios de 

un sistema adecuado dé comercializaciánt que garantice9que 

loa beneficiosos efectos de una demanda urbana orecicnto9 

Junto con una estabilización do precios9 favorezca al pro

ductor y no séa absorbida por los dietribuidore© o espe
culadores»

Los costos deben est^r actualizados»Los precios 

deben ser flexibles y adecuarse a las circunstancias quo 

se produzcan al Momento de la cosecha»
3e debe aumentar la produeción9 quo soiá posible 

mediante ol incremento de los rendimientos por unidad de 

superficie expíotuda»Además9 siempre que el mayor valor de 

la producción así logrado9 sea superior al de los insumos 

adicionales utilizados para obtenerlo> so llegara a una dis 

minución do loe costos de producción9 lo quo facilitará 

la colocación en el mercado internacional (162)»

Asimismo9 al elevarse ol producto por hombre o- 

capado| se liberarán brazos de las taréis rurales que po
drán dedicarse a la industria y otras activicUdeo9 acele

rándose así el ritmo de cx*ccimiento de nuestra economía»

La política de precios eo el instrumento ouonti-

(162) JObB AL?Ái^ü' OhliniS &&'&&& (h)»"U agricultura y 
la ganadería, argentina. en el período 1930-1960"»
Lditoriul ¿¿udunericana» pág» 114
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//tativo <iua on mayor medida determina la produooión total
•9

y por lo tanto mejorar loo niveles de consumo popular» los 

volúmenes exportables y la composición del producto agro-
«

pecuario.Esta política de precios debe ser instrumentada 

de tul manera que tenga laa siguientes características cen

trales t
1) Estabilidad de la política a largo plazao» que permita

«

al productor planificar la suya en la emprosa en el mismo 

Ispeo» y tienda a eliminar lae variaciones estacionales y 
cíclicas»

2) Mantenimiento estable de los precios relativos entre 

los produotos agrícolas y ganaderos» a fin de evitar lao 

grandes ósoilaciones en la distribución del terreno que se 

han producido en los illtimos afros.

3) Mantenimiento del poder adquisitivo del sector agrope—
»

cuario en relación a los otros sectores de la economía»

4) Suministro do productos agropecuarios a los consumido

res a precios adecuados.
I

5) Adaptación de los niveles de precios» a loe niveles dol 

mercado internacional» que resulten de las tendencias a 

mediano y largo plazo*

6) Estabilidad de los precios a largo plazo» y a un nivel 

remunerativo.
s‘

7) Una política de stocks que permita adecuar la oferta y 

la demanda dentro de períodos establecidos.El Estado debe 

cuidar que su política de precios no ocasione transferen

cias de Ingresos a otro sector»
Debe lograrse un equilibrio entre los precios a- 

grícolas y ganaderos» tendiendo a incentivar las produccio

nes con mayor demanda en el orden nacional e internacional
(163)*

Es política sana» mantener entre los diversos seo 

toros que componen la economía nacional un desarrollo ar
mónico» a travfis de un ingreso a núcleos biüilures.,

* »

(163)CAfi¿03 EM£K1IO OOtiZALEa."Política Econóiloa Argentina"
Abeledó Porrot. -1966— púg.253
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La paildad de precios ofreoo interesantes pers
pectivas en tal sentido* según experiencias en otros pal

ees»

Las posibilidades de apllcaoión en el nuestro 

deben merecer atención especial»
La estabilidad de los precios agrícolas* en loa 

palees en desarrollo* constituye una condición importante 

para el crecimiento mis ordenado de la actividad»

XI precio de paridad es aquel que confiere al mis

mo un poder adquisitivo igual al qué tenía ea una época o 

período anterior denominado período de base o de ooapura

ción.

Corresponde elegir oomo período de baso, un oier
to lapso durante el cual se estime haya heoho más o menos 

normal o aooptablo la relación existente entre los precios 

de las distintas mercancías»

Así* el precio de un producto* cuta en paridad 

frente a otro* cuando con una cantidad dada de aquel, pue

do adquirirse la misma cantidad de ésto que en el período 

baso»

La paridad del poder adquisitivo de un bien o 

serviolo determinado* se aprecia en mercancías o servicios* 

y constituye una base do relación aplicable al poder de 

compra de los produotos agrícolas y al de cualquier otro 

producto o servicio (164)*

En loa productos agrícolas* la fijación de sus 

precios a base de au relación de paridad* presenta entre 

otras ventajas* la de no castigar absurdamente a la agri

cultura* a raíz de los adelantos técnicos que reduzcan sus 

costos de produooión (165)»

Porque eso es precisamente* lo quo ocurre cuon-

(164) MLTEIi J.KUGLEK» Meridiano aerícola argentino*»
Ob.oit» pág»351

(165) CARLOS A»DEL VILLAB»*La producción y el colerolo de 
granos11»decretaría de Agricultura y Ganadoríd»Junta 
Nacional de Granos» -1958- pág» 47
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//do se tosían los costos oomo nivel para determinar un pro— 

oio compensatorio pura el seotor agrícola» el cual» de e* 

sa manera» cuate más burato produce» menos percibe*

Evidentemente» el método de rebajar costos» nos 

coloca en la antípoda del estímulo quo se necesita prodi

gar a la teonología rural.

En Estados Unidos» se comenzó a adoptar el prin

cipio de paridad» a partir de la primera posguerra» época 

en que hubd una tuja de precios que alcanzó con mayor in

tensidad a los productos agrícolas que a los industriales*

En el año 1933» cuando en la Argentina» iniciaba 

sus actividades la Junta hoguladon de Granos» los estado

unidenses sancionaban su primera Ley de Ajustes Agrícolas» 

estableciendo en ella el pxocedimiento a seguir pana el 

cálculo de la paridad» procedimiento que han2 ido perfec

cionando desdo entonces*
En Estados Uñidos» los índices de paridad» so 

utilizan como punto de referencia» no sólo en los produc

tos agrícolas» sino ea la política general de precios*

Antonio Vila» en ou estudio titulado "Presión 

de Paridad par y Productos Africolaa en Argentina"» descu

bre la forma de calcular un índice general do los precios 

pagados por el productor agrícola» sobre la buce do tres 

índices parciales» a saber)

1) Indice de mercancías compradas pan producir*

2) Indice de productos adquiridos para subsistir y

3) Indice de bienes y servicios utilizados para su bienes

tar*
Los precios» deben tener relación con el aumen

to de loe aostos*Si éstos rebajan por la aplicación de la 

tecnología moderna» quo insume menos mano de obra» los 

precios» no deben bajar tanto que desalienten al produo

tor» al bajar su podar adquisitivo» sino que deben ser de 

paridad*Esto significa que debe ser pareja la evolución de 
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loo predios do los produotos no agrícolas, oon los prooios 

do loo agríoolas»

Por estos precios, ao trata dé garantizar que, 
ol pxacio «odio de los productos agropecuarios, subirá tan

to oomo los precios do los artículos quo ol agricultor com

pra»

Adema o, loe px’acioa deben ser retributivos y os
tar de acuerdo, al incremento del precio internacional (166)»

£n el caso dol incremento de esto último, no de

be cor absorbido íntegramente pox* mayores derechos ds ex

portación, pues darla como resultado el desaliento al pro

ductor»

Si ce quiero evitar el aumento del prcalo para 

el mercado interno (que desataría un nuevo proceso infla

cionario) por el precio x^emuncrativo el productor, debe sub

sidiarse a éste para consumo interno (167)•

Loa precios deben conocerse durante el período 

de siembra, y no aumentarse para estimular la producción, 

cuando ya pasó el período de siembra.

Toda política de precios, debe ser aplicada con 

inteligencia en el momento oportuno, para que el productor, 
sepa cuáles v an a ser las condiciones de la colocación dol 

producto, y se sienta estimulado a producir más»

lo® precios internos deberían seguir el mismo cur

so de los precios Internacionales, poro a veces, las osci

laciones en loa tipos de cambia, originan variaciones»Tam
bién las retenciones sobre el precio de exportación, modi

fican a veces la correlatividad entre los precios internos 

e internacionales»
Los precios del mercado interno, en principio e- 

quivalen a los internacionales menos los flotes marítimos

(166) "Inforae de la Sooiedad Sural Argentina".PublicaoiÓn 
de "El Día", 19 de lullo de 1973.Da Plata.

(167) Estíraulos a la producción agraria."El Día* 8 y 23 de 
julio de 1973.Xa Plata.

(168) IHTA."Organización y manejo do loe establecimientos 
agropecuarios de la reglón semiórlda bonaerense*. 
Informes técnicos.Ministerio de Agricultura y Ganade
ría de la Haoión Es.As. -1972-
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y otros gastos'menores, talos ooso seguro, movimionto de 

oarg* x descarga, oomisiones, oto»

Para <iuo el precio interno reflejo al internacio

nal ea necesario <xuo la intermediación qjie opera entre el 

mercado interno y el externo, actué oon márgenes establee*

La existencia de un monopolio o un oligopolio a 

ese nivel, puede originar desviaciones entre ambos precios* 

En til caso, el mercado interno no reflejaría "necesaria* 

mente" lo <&ue acontece en el orden internacional en cuaii* 

to a precio*

La estabilidad de loo precios es importante pa

ra el productor, pues necesita establecer planes de manejo 

de la empresa <iue abarquen varios ados a fin de racionali

zar la explotación y minimizar costos*
Las modificaciones substanciales de los precios, 

llevan al productor a cambios un tanto imprevistos del en

cuerna de producción«pasan de un tipo de oultivo a otro, lo 

que lo lleva, con frecuencia a un despilfarro o mal apro*
«

vechamiento de los factores de producción, de que dispone 

coma empresario, con su lógica incidencia sobro la activi

dad económica en su conjunto*

La variación de los precios internacionales, de 

loo productos de origen agropecuario, interesa no solamen
te al productor, sino también al Esta o, pues como el 90j4 

de nuestras explotaciones está constituida por produotos 

agropecuarios, toda variación de precio do los mismos, in

cide en el Ingreso de divisas*
Los países más avanzados observan una política de 

estabilización y orientación de los precios, para lo cual 

disponen do recursos especiales (169)*
»

Le esta manera, aseguran tanto una producción más 

ordenada y racional cono ingresos de los productores mis 

estabilizados*
En nuestro país se carece de tn mecanismo sene*

(169)W,ÍUi  F.KU0LEH Ob.ciC. pág.475 y aa.
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//jante quo nos permita aotuur en la medida y oon la cele

ridad neaesaria»
En todos los casos en que el Estado estimó oon* 

vcniento intervenir en materia de prdoios y comercializa* 

oioa de la producción, fue necesario apelar a los recursos 

ordinarios del erario público, o bien al crédito banoario 

corriente, con lao lógicas limitaciones que ello itaplioa» 

Así ocurro con la compra de lao cosechas por parte de la 

Junta Nacional de Granos, quien está facultada para o j cr

oe i' el comercio intorno y externo de granos en defensa de 

la produooión cuando el Poder Ejecutivo, lo determine»

Con referencia al fondo de comercialización de 

la Junta, en los cacos previstos por la ley 2O»57j/73 y 

el Decreto 704/74* el artículo 14, establece que los fon* 

dos, para la comercialización seián adelantados por el Mi* 

misterio de Economía, por intermedio del Banco Central»

Los reculaos de la Junta Nacional de Granos, cutan 

integrados por los créditos que disponga el beneficio de 

las operaciones que realice, o impuestos y derechos que so 

establezcan»
i

Al estar obligada a la adquisición de las cose

chas, cuando el precio del mercado no acusa valorea supe

riores a loa de sostén, debe operar con muchas probabilida

des de quebranto»En el supuesto de que no actuara el Esta

do a trves de la Junta Nacional do Granos, los quebrantos 

serían absorbidos por el productor»

La posibilidad de que la Junta Nacional de Gra- 

nos recupere lo invertido radica en una eventual mejora 

de los precios intcrnaclonalen o una devaluación do la dó

nela»

Por todo ello considero que debe existir una na

cionalización de comercio interno y extemo, tendiendo a 

una comercialización centralizada, mediante agencias y/u 

organismos gubernamentales*
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CAPITULO XxA.

APOYO Y FOMENTO PRRFER.NCTAL.POR PARTE DEL ESTADO,A LA3 
FORMAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION A— 
GR0I*ECUA.tlA3, INCLUSO MEDIANTE EL CREDITO Y EL REGIMEN 
IMP03ITIV0.

FOMENTO DE COOPERATIVAS ZONALES, PARA LA AD^UISICON Y 
UTILIZACION EN COMUN, DE C;!'!il)"S KAQtJINAlilA ..CANALIZAN

DO HACIA ELLAS,. CREDITOS ESTATALES A RAJO INTERES Y LAR- 
GO PLAZO/C0OP?i(ATIVI3£O ESCOLAR,

TITULO I.

GENERALIDADES.

El cooperativismo adquiere día d día mayor íei—
J

portañola y se coloca en los primeroo piano□ de la activi

dad económica y social, tanto de los x>aísoo altemente de

sarrollados, como tuabión y fundamentalmente de los países 

subdesurrolladoe»Bn las cooperativas, rige, x>riraordialmen- 

te la idea de unión, de bien común, do solidaridad social» 

la una institución esencialmente económica, libre, no vin

culada a credo político o religioso alguno»

El cooperativismo, sin esperar la total sustitu

ción de valores en la organización de la sociedad, trata ds 

ir a la luoha activa en el ca^po económico y enfronta los 

valores reales colectivos do los individuos, tratando de 

eliminarlos»Se impone a la "intermediación* lucrativa»La 

unión, pura mantener un valor real en oposición al indivi
dualismo, que intermedia, es el objetivo económico básico 

del ooopex’ativiBmo»
Este movimiento que es eminentemente popular, de

mocrático y con profundas raíces económicas, políticas y 
sociales, comienza a existir con la humanidad, en cuanto 

varios hombros se unieron para ayudara© mutuamente median

te un servicio común»
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Tal como hoy ee conoce, nace en Europa, en el 

miaño momento en que ee plantea oon euo oonaoouenaias la 

"Hevoluoion Industrial* , lo que haoe sentir eua influenO 

olas sobre la economía de loe países de la región y la vi-
!

da de eua habitantes»

Loa precursores del sistema cooperativo fueron 

principalmente Roberto Owen en Inglaterra y Pournier en Eran-
K 

ciaf si bien no tuvieron ¿xito inmediato, proporcionaron i* 

deas y conceptos que pueden resumirse asía

a) Idea de Asociuoión»La cooperación haoe realidad la aso* 

oiación de fuerzas económicas en la prosecución do una ae* 

ta común, apela pues al espíritu de solidaridad y no al de 

competencia de sus asociados»Establece el pxrLncipio dol en

tendimiento para la vida y no el de lucha por la existencia»

b) La cooperación os una acción de emancipación de las cla

ses laborales do la Nación»Parte de la idea de una organiza

ción de los intereses del trabajo»

o) Esta organización del trabajo, esa acción emancipadora 

se haoe por la iniciativa propia de los intereeadoo»Es una 

acción de auto-asistencia»El poder pdolico no puede mis que 

coordinar y fomentar eventualmente esa aooión de ayuda pro

pia»
d) La Cooperación hace llamado al hombre para que se asocie 

con sus semejantes«En ella,el capital no ee más que un me

dio para la realización de los fines de la institución»La 

cooperación no persigue la ganancia, sino procura dqx*vícíos 

a los asociados»

e) La cooperativa representa una economía colectiva»Todas

o partes de las funciones económicas de los afiliados, pasan 

a cargo de una empresa común»
f) Cada unidad cooperativa no se oonsidora aislada, sola, 
sino célula de una gran organización federativa puesta al 

servicio del interés general»

g) Esa organización se considera perfecta»Los capitales que



-467

ae acumulan en laa diferentes inetituoioneo en el euros de 

los alio a | no han de servir para otra oosa que para fomen

tar el desarrollo futuro del momento*

Laa primeras cooperativas realmente organizadas 

de trabajadores nacen para subsanar las condiciones impues

tas por el organismo fabril*Este movimiento se inicia en 

InglatGrrat cuando tejedores y obreros textiles perjudica
dos comienzan a organizar cooperativos.La máquina de vapor 

presentada en 1769 por Watt» aplicada en 1735 en una fábri
ca d® algodón marcaron el reemplazo de la mano de obra hu

mana por la máquina» con sus problemas accesoriostla deso
cupación »ycol empobrecimiento de los asalariados (170)*

En 1844» en la ciudad de lio elídale» los tejedores 

formaron una sociedad cuyas normas fundamentales» son lds 

quo aún hoy se aceptan como los principios del cooperativis
mo {Principios de, Bochdale^u inspirador fue Carlos Howarth* 

Esta sociedad tenía pox* objeto» conseguir un beneficio pe- 
culinario y mejorar las condiciones domésticas y sociales 

de sus miembros*
Es decir que su objeto no era sólo mejorar sus c 

condiciones económicas» sino su nivel de vida» desarrollan

do sus valorea mox'ales y espirituales*En Alemania» el mo
vimiento cooperativista surge por iniciativa de F.W.ílaiffai- 

sen» ante el imperativo de solucionar los problemas econó

micos » por lo cual atravesaban los agricultores de la re

gión *?aifíelesen funda una institución de socorros mutuos» 

para proveer de reproductores y otros medios a los produc

tores ea decir que» con los recursos obtenidos por dona
ción de los ciudadanos pudientes de la comunidad» procuró 

dotar a loa agricultores de animales pax*a mejorar las con

diciones de la empresa agraria (171)♦

' (170)Dr.J0itüE fiUBIHSTElH.,,Coopsratlvae".Enciclopedia «Jurídi- 

oa Oaeba. fág.864
(171)EDUAliD0  PEiiEZ LLANO3."Derecho Agrario ".Editorial Abad 

y Berdeberg. Santa Te —1959— JuEdición.
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TITULO II<

COOPERATIVAS AGRARIAS»

Federico Raiffoiüien eo reconocido por todos co-
/

no el padre de la cooperación rural* en 1862»Lógioamente* 

tuvo precursores* así entro los pueblos germánicos* huboa- 

sedaciones para ol drenaje de tierrus*En Ruóla el ”Mir* 

para utilizar en común campos de pastoreo* eto.En la Edad 

Media* en los Alpes, surgen las asociaciones para la fabri
cación de quesos* quo aún existen intactos a pesar de no c 

contar con estatutos ni obligaciones escritas de ninguna cía 

se.Pero el movimiento cooperativista en el agro* en forma 

organizada debe ser considerado como aquél en que Raiffei- 

sen funda la primera Caja de Ahorro y Préstamo.El primer 

tipo de cooperativas que surge en la Agricultura* es la de 

créditos y ahorroo.Luego sigue Dinamarca en 1882* impulsa 

a las cooperativas de abastecimiento* comercialización y
r

transformación.

En los países americanos so ha dado preferencia a 
las cooperativas tipo Rochdaliano* siguiendo con los de a- 

basteclmíento* comercialización y transformación.
La cooperación que tiene amplio éxito en Europa* 

llega a la República Ax'gentlnu* a fines del siglo XIX.nues

tro país* es en América Latina* uno de los primeros en don

de comienzan a funcionar cooperativas agrarias»
La primera cooperativa se fundó en la localidad 

de Piguuó* surgiendo por inspiración de un grupo de oolonos 

franceses»
w

El "Progreso Agrícola’* de Piguó en 1898* nace con 

el objeto de realizar u# programa de Seguro Mutuo contra los 

riesgos provocados por el granizo en la agricultura»
En 1900 actuaba en la Provincia de Entre Ríos* la 

organización judía encabezada por el harón líirchs.Se funda 

ese abo la Cooperativa Agriada Lucienvllle* con el triple 

objeto de enseñar a los agricultores las modernas prácticas
» >

l%25c3%25adirchs.Se
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agrícolas* ds proveer los eleaentos neoooarlos para la pro- 
s

flucción y promover el crédito»

Se reemplaza do esto moflo lao funciones que cum

plen loe almacenes de ranos generales por iguales oondioio-
•u 

nee mucho mus oconómiaua y humanas»Loe agricultores quo te

nían la necesidad de recurrix* al alxacón de ramos genéralos 

pura proveerse de alimentos y de implementos do trabajo da—
4

rante el período que va doodo la siembra hasta la rccolecA 

oión y comercialización do la ooseoha, debían disponer ne

cesariamente de un organismo que prestaría los miemos sex>> 

vicios en condicionen equitativas»

Estas fueron las funciones da la cooperativa que 

fundó el Barón Kirsch en la provincia do Entre Ríos y que 

dio origen a nuestro movimiento cooperativo agrario»En ol 
ado 1904, se funda la liga agrícola de Junio, integrada por 

miembros de distintas nacionulidades.Subsiste hoy, y ha cum
plido una importante función económica en la región»

En 1922, las cooperativas agrícolas que funciona

ban desde varios años antes, forman la "Asociación de Coo
perativas Argentinas", ala cual se debe la construcción de 

nuevos elevadores en el interior del país»

La Federación Agraria Argentina, ha propiciado y 

auspicia la asociación de cooperativas nuclcadas en la Füde- 

ración Argentina de Cooperativas agrarias«Tanto esta Fede

ración como la Asociación do Cooperativas Argentinas, tie

nen ámbito nacional»

Para coordinar lae actividades cooperativistas en 

el orden nacional, se ha creado la Confederación Intorope- 

rativa Agropecuaria (CONIKAGKO).
Los siete prinoipios del cooperativismo son:(172)»

1) Libro acceso adhesión voluntarjai La Cooperación os la 

expresión económica do la democracia y por consiguiente la 

libertad individual es el eje de au funcionamiento social»

(172)"Organizaciones Agrarias"«Guía 1969 del Ministerio de 
Aeran tos Agrarios de la provincia de ib» As» 2 -1970- 
pug»39
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2) Control Donocrútico» Las sociedades cooperativas ee rl-
»

gen mediante lae más limpias y depuradas normas domooráti- 

casi libre manifestación de la voluntad de onda persona con 

igual valor a la de las demás» un hombre» un voto) absolu

ta independencia del capital» ya que éste es servidor y nun— 

oa amo) autonomía frentel al Estado» oon las inioaa limi-
I

taoiones que la moral y la ley imponen para la salvaguardia 

de la comunidad»
3) Distribución de los excedentes en proporción a las ope- 

raciones(Este principio» llamdo de Howart» es la esencia de 

la cooperación» en cuanto es afirmación del sentido del ser

vicio solidario» y negación del lucro» señalando las dife- 

reacias entre las Asociaciones cooperativas y las aocieda-
4

des mercantiles»Los excedentes obtenidos» vale decir» la 

diferencia entre el precio de costo y el preció de ventas» 

se distribuyen en proporción a las operaciones efectuadas» 

y no en proporción ol capital invertido»A mayor gasto» ma

yor abono»

La Hueva Ley de Cooperativas del ¿ da mayo de

1973» en su artículo 42 establece como novedad!

a) Pe los excedentes repartibles se destinarás

a) El 5% al Eondo de acción asistencial y laboral para es

tímulo del personal»

b) El 5^ al fondo de educación y capacitación de coopera

tivas (173)*

4) Limitación del interés al capi tils Las Asociaciones Coo

perativas para su normal desarrollo y eficiente funcionamien
to sooial» requieran del capital»Empero en ollas» éste no 

ejerce él cominio absoluto que tiene en las sociedades mer

cantiles» en las cuales la distribución de beneficios se ha

ce en proporción al capital sin tener en cuenta a la perso

na ni al servicio» sino que es un simple servidor a quien

se lo paga oon un interés limitado»

Lo fundamental en las cooperativas es satisfacer

(173)Ley  20»337/73»Exposición de motivoe»Boletín Publico 
del Instituto Nacional de Aooión Cooperativa»Junio de 
1973* Año I» Tomo I»
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las necesidades do loo socio» y defender sus intereses»
En nuestro paío, la ley 20»337/73> rige lao Aso- 

olaoiones Cooperativas.Esta ley derogó la Ley 11»338/26 y 
a la 19*219 que oreó el Instituto Nacional do Aooión Coo
pera ti va» Las funciones de éste lao incluye on la ley> des

de articulo 105 a 113»

Esta ley» apunta a la regulación legal de lao 

cooperativas por medio de un instrumento completo*
5) Neutralidad politica.y reli&iogqtCon el objeto de mante

ner siempre la unidad entre loa miembros de las cooperati

vas! oe ha establecido este prinoipio.Kl Cooperador tiene 

libertad de pensar y de operar en loo órdenes político y re

ligioso (pero suo creencias no deben ser llevadas al ser*o de
« 

la asociación! para evitar quo ol apasionamiento pueda des

viar* el objetivo a provocar choques entre personas quebran

do la unidad*

6) Venta al ccntadoiEl crédito es siempre un faotor negati-
•I

vo en el sistema cooperativo»Compromete loa medios econó-♦ 
aiooB y frena el desarrollo de la asociación al limitar o

4

paralizar sus actividades» Quien compra al contado, compra 

mas barato y puede ahorrar, contribuyendo a la prosperidad 

y a la estabilidad económica da la Asociación»

7) Fomento de la Educación y obras BocialeaiEstu es la re

gla de oro de la cooperación} educar y nervir, conel obje- 

to de elevar el nivel de vida espiritual y material de los 

miembros de la comunidad»
r

Las coopex*ativas pueden ser detl)Consumo o abaste-
V

cimiento| 2)Comerciulizuci<5nj 3)de transformación! 4)de Ser

vicio! 5)de Seguro! 6)do Crédito.Son a bu vea uniactlvas,
f

cuando abax*can lao seis funciones mencionadas (completas) o 

varias de dichas funciones (incompletas)»La uniactivas en 

forma exclusiva son poco numerosas»Las multiactivas forman
i

mayoría en la Bepublica Argéntin£ (174)»
( T

(174)dUAU  x.nr;í2AUíV'I^8 cooperativas agríoolas en la Argen- 
tina".Unión Panamericana.Oficina de cooperación agrí
cola. Washington D.O. —1940—, mea de agosto.púg.235 y so.
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I.aa do abaoteeimlento>Aaoolaol¿n de un oierto niS— 

mero de personas «¿ue oom¿>ran en oosún y al por mayor* bie

nes neoesariso para su aotividad o oonsumo.Se oompra al oon-
' t

tudo y a un precio <pie deja a la cooperativa un excedente» 

t^uo ee distribuirá entre loe socios a prorrata de eue com
pras y no de sus acciones»

De comercializaciónt Su función abarca todo ol 

proceso desde recolección» hasta la llegada del producto 

al consumÍdor»De este modo» elimina loe intermediarios»

De transformacióntEs muy difícil separar la fun
ción de elaboración de la comercial»Elaboraoión y venta 

son dos funciones íntimamente ligadas» así qu® ®n general» 

¿ntao elaboran productos y loa venden»
f

De servicioiCasi siempre au función ea completen- 

to de otra» por ejemplo» servicio de trilla y transporte 

en las de comercialización»

Algunas» sin embargo» funcionan independientcmen- 
te| ejemploide2 electrificación» telefónicas» de irrigación» 

etc»

De Se,RuroieJ «secura contra granizo» etc»
De Oródito?Procuran» mediante la asociación de 

productores independientes» unidos entre sí por oí lazo de 

la responsabilidad solidaria» ofi'eder a sus asociados me«* 

diante ol otorgamiento de un crédito» un medio de desarro
llo » evitando caer en manos de usureros»El capital está 

constituido por los aportes de los mismos socios o provie

nen de créditos de terceros a la cooperativa» bancos» ins

tituciones» etc»
pe expíot¿ición en ComúníEn Chile y México» es muy 

común este tipo de cooperutivismo»En la provincia de Bue

nos Airea» se toma domo ejemplo al Sr»Loovey» q,ue con un 

grupo de vecinos han resuelto el problema de la mecaniza
ción del trabajo agrícola«Compraron un equipo y tractor pa

ra cosecha de coréales»Cada socio aporta una cantidad 1- 

gual de tierra y semillas de calidad»Desde el oomionzo has-

oonsumo.Se
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//ta la finalización de la coaecha, los cultivos son do-
*

Binio de la cooperativa, y una yes vendido el producto y 
deducido» loe gasto, se hace el reparto equitativo de las 
ganancias, sin considerar los rendimientos individuales» 

Ningún socio pierde su derecho de propiedad»
En nuestro país, la Ley 20*337/73 rige las aso* 

elaciones Cooperativas*Esta ley derogó la ley 11*388/26 y 

a la 19•219 que creó el Instituto Nacional de Acción Coo* 

perativa*Las funciones de éste lasi incluye en la ley, des* 

de el artículo 105 al 113»

Esta ley, apunta a la regulación legal de lae ooo* 

porativas por medio de un instrumento completo*
La Ley 11*330/26 llamada de fomento Cooperativo, 

establece dos medios para lograrlo3a)Créditos hincarlos,
I

otorgados por Lauco Nación y Banco Hipotecario Nacional, con 

política crediticia de tratamiento preferencia! para las
»

oooperativani b)Excensión impositiva del impuesto, suelos, 

contribución territorial para sus construcciones, patentes, 

¿¿ditos, ganancias eventuales, ventas, etc*

El cooperativismo constituye en todos los lugares 

del mundo, vina de las fuerzas fundamentales con que cuentan 

loo hombres de trabajo, y las comunao para la defensa de su 

economía*

Este sistema basado en principios de solidaridad, 

tiene ya una antigua y valiosa experiencia que debemos apro* 

vechar en toda su intensidad, ya que es un esfuerzo para la 

solución de los problemas que muchas naciones soportan*

Debemos compenetrarnos entonce?, pues si la liber* 

tad y democracia constituyen la vida misma do nuestro pus* 

blo, debemos fomentar estas instituciones para forjar nue* 

vos ciudadanos que aprenden a uñar do la libertad en sus 

propias actividades*
En nuestvopaís, el movimiento cooperativo agrario,

I

acusa una relevancia acentuada, pero se debe producir tan

to cuanti ooso cualitativamente, y para ello, hay que esti-
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//mular el trabajo campesino, abaratando costos que le per

mitirá capitalizarse reinvirtiendo benefioios y mediante 

un estímulo crediticio que debe ser un recurso coadyuvante 

y no una bace esencial»
En nuestro país loa problemas del campo so rela

cionan con mentalidad urbana, por ello es neoesario el de
sarrollo de una conciencia agraria, para que traducida en 

poder económico y en prestigio político pueda provocar los 

cambios nccesarios.Los más estructurado que para ello exis

te en nuestra campaña, es el movimiento cooperativista»

Por su dimensión actual y proyección futura ca

be esperar del cooperativismo agrario una noción de induda

ble trascendencia para la suerte futura del sector agrope

cuario»
Las virtudes intrínsecas del cooperativismo no de

bemos veríaa sólo en el orden económico, sino fundamental

mente en el plano más elevado de los valoras morales y es
piritual© q, donde se manifiesta como expresión superior de 

la solidaridad social»

iui el cooperativismo el hombre no es lobo del hom
bre, cQ-uO en ciertos sistemas económicos con aparento jus

tificación filosófica donde el ser humano eo una unidad nu

mérica sin valor ni trascendencia, frente a un estado to

dopoderoso y asfixiante de los valores y libertades indi

viduales (175)»

La persona humana halla en el cooperativismo el 

marco adecuado al desarrollo de sus atributos morales, ve 

en el vecino u un semejante con quien desea unir sus fuer

zas creadoras en el bien de la comunidad»
Corresponde a los hombres del campo, a través de 

sus organizaciones, hacer comprender al resto de la ciuda
danía la trascendencia de su aotividad»

La permanencia y sano crecimiento de las coopera

tivas son garantías de la elevada responsabilidad con lo que

(175)WZTEñ  F.KUaLEa Ob.cit» pág.68, 536.
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//el hombro de oampo, debe aaumir la expansión de su produo- 

■ alón, su comercialización, el afincamiento dol productor, 

el desarrollo de lae comunidades, para lograr a truvés do 

todo ello el desarrollo de una verdadera oonoienoia acra* . 
riu, de profundo arraigo, quo Junto a la intervención es* 

tíital, llevarán a la economía agraria, a ocupar el lugar 

que le corresponde en el desarrollo económico Nacional» 

El crédito agrario canalizado a través do las co
operativas será de indudable impacto para una produooión a- 

gropeouarla más racional y eficiente»

La fuerza intrínseca del cooperativismo resido 

fundamentalmente en ol heoho de facilitar la organización 

económica de los pequeños empresarios, sean agricultores, 

industriales, comerciantes, etc», a través de la libro de

terminación do cada uno»

Ello les permite no solo organizar en comán al

gún aspecto o etapa de la actividad económica que desarro

llan en procura de una mejor racionalización, sino pasar 

de un estado de atomización a la concentración de la ofer

ta o demanda de los bienes o servicios quo producen o con

sumen, esto ee, de una posición débil o indefensa en el 

mercado, a un equilibrio de fuerzas con los grandes consor

cios (176)»
Eecumiendo, hay que estimular la acción coope

rativa, que es la unión de los hombres que se asocian sin 

fines de lucro para resolver en conjunto, problemas quo 

por sí solos, no podrían solucionar y que hoy son objeti

vo del comercio y de las empresas capitalistas»
Contribuye, no sólo a crear una nueva formación 

económica, sino también a alimentar en los campesinos un 

espíritu de solidaridad, que loa conduce a una vida más a- 

mena, más agradable, más llevadera,

Termina con el aislamiento y el egoísmo indivi- 

dualleta dol agrario* <jue lo haoe presa fácil* por tal

(176)hExuiAitÜlNO  C«HOENB*"Política agraria y Regulaolón E~ 
oonómiaa"»Sdit»I)O8ada S.A» Buenos Airee -1942- 
pág. 119
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oiraunetañoia» de todos loa que comercian o tienen algo» 

na reinoión con ¿1»

Por ello ea tan Impártante bregar por el foaen- 

to y desarrollo de la idea cooperativista en todas partea» 

y especialmente en el campo nuestro»
En la organización económica y social aotual»oa 

la única manera o camino que tiene el trabajador» el la* 

briego» el pueblo» de defenderse contra toda explotación» 

y para croar trabajo» industrias populares^ mercados» nue

vas condiciones de vida»
El interés privado cede al interés común»
En suma» debe estimularse la cooperativizaoión 

integral de la comercialización» eliminando los monopolios
t

intermediarios» que lucran con el esfuerzo de los produc

tores» y con el sacrificio del puebla» desde la ohacra»a 

los puertos de exportación»
Toda política de desarrollo y socialización de 

la economía» debe tener baso cooperativista»

Antonio García» en su obra "La Cooperativa fren

te a los problemas de Estructura agraria de América Lati

na"» pone como ejemplo a lao Cooperativas de Producción o 

Industrialización del algodón en Chaco» destacando el he

cho de que las cooperativas» pueden lograr un acelerado 

crecimiento allí donde se localiza (177)*

Toda Política de Desarrollo y Socialización de 

de la Economía debo tener bases Cooperativas»

Timo ni
COOPERATIVISMO ESCOLAD»

Todo país que aspire a alcanzar un destino de 

grandeza» debe fomentar imprescindiblemente la educación 

de aua habitantes» desconocer la importancia del fomento
i

(177)ANTONIO GARCIA»"La cooperativa frente a los proble
mas de estructura agraria de América Latina"» 
Publicación del Instituto de Capacitación e Investi
gación en Deforma Agraria»Santiago de Chile»Documen
to K®7. pág»4
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de la eduoaaión coomo una de lae bases primordiales para 

alcanzar loo mda iwportantee objetivos naoionalee, eo des

conocer una realidad concretado nuestros días (173)»
Como en todoo loo demás órdenes sociales, la edu

cación también eo faotor fundamental en ol desarrollo do 

la cooperación*En lao escuelas rurales, la práctica de co
ta enseñanza oa fundamental.

Desde el nacimiento mismo de la cooperativa de
l'

Boschdule, se ha reconocido esta circunstancia, y es por 

ello que, los pioneros establecían en sus principios prác

ticos, el fomento do la educación, como medios indispensa

bles para la formación dé loe hombres y mujeres que el na

ciente movimiento necesitaba para su desarrollo*

La educación cooperativa ha sido desde entonces 

una preocupación constante del Movimiento Cooperativista, 

porque de las personas educadas hoy cooperativamente, de

penderán los cooperativistas para el progreso de su mar** 

cha de mañana.Sin embargo, la educación cooperativa no per

sigue primordiulmente la formación de los dirigentes ca

pacitados que el momento necesita, por el contrario, lejos 

de una finalidad egoísta, procura modelar los hombres rec

tos, justos y solidarios que todo el país requiere para el 

manejo y dirección de cus más altos interenes*

Reconocida la importancia do la educación y la 

necesidad de educación cooperativa, debemos señalar enton
ces, que es la escuela el ámbito natural donde habrá de en

señarse cooperativismo, por el carácter solidario y pro
fundamente humano del mismo y su neutralidad política, re

ligiosa y racial*

Y dentro de los distintos niveles de enseñanza, 

es la escuela primuriaol eslabón inicial*A ella llega el 

niño dispuesto a introducirse en un mundo nuevo, a reci

bir la ansiada información que comience por dar respuesta 

a las inquietudes e interrogantes propios de la edad*

(178)”Educasión Cooperativa en las escuelas”«Publicación 
de la asociación intercooporativa regíonal*Departamen
to de Educación Cooperativa* Bahía Blanca*Junio de 1972
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En esa niñez, para la que todo reoión o omi ansa , 

a la qus todo se ofrece y abre, so deberá despertar una 

condénela cooperativa por los altos beneficios sociales 

que de ella se derivan, donde el oooperativisaio, concebi
do y praotloado desdo las bases democráticas, armoniza loo 
Intereses de los individuos oon los de la sociedad»

Por último oonviene reafirmar que a la escuela 

le corresponde despertar y luego encausar las inquietudes 

que, mediante la enseñanza y la práctica del cooperativis

mo? favorezcan la convivencia social, basada en un sano e— 
quilibrio de laa fuerzas morales, cívicas y eoon¿mioas»

Las cooperativas escolares son asociaciones do 
alumnos que contando oon el atesoramiento de sus alumnos, 
se reúnen para realizar actividades de interés común» 

La aotividad económica que puedq desarrollarse 

mediante la cooperativa escolar, constituye el pretexto 

inicial que permitirá a los niños a través de esa entidad 

oreada y administrada por ellos, fomentar el espíritu de 

iniciativa, instruirse en la práctica de la democracia, de

sarrollar sus más elevados principios morales, actuar en 

forma conjunta, orgánica y disciplinada, poniéndose en con

tacto directo con todos los beneficios morales, sociales 

y económicos que reporta la cooperación»

Los objetivos de las cooperativas escolares son 

pura y estrictamente educativos»
La práctica del cooperativismo en las escuelas*

a través de cooperativas organizadas» dirigidas y adminis

tradas por los alumnos» deba entenderse oomo un procedimien

to más» destinado a la formación de la personalidad del ni
ño»

Con ello significamos que el cooperativismo es

colar no tiene por finalidad prinoipal la do satisfacer ne

cesidades de tipo económico» sino que fundamentalmente de

be entenderse como un medio pedagógioo importante para la 

eduoaoión integral del alumno»

J
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Si bien no haoo al objetivo prinolpal do la coo
perativa esoolart no por éso debo deoouidaroe la aotivi

dad oomeroiul que la alema realies» porque de ella surgen
? 

beneficios materiales para loe alumno® y aun para la pro-
i 

pía escuela#
Generalmente* estas aaooiacioneo están dirigidas 

a satisfacer laa neoesidades de libros* cuadex*nos* lápices 

y otros útiles escolares o bien a desarrollar otras acti

vidades* por ejemplo* ahorro y crédito#

Se pueden indicar algunas de las ventajas que 

la ensedanza teórico-práctica del cooperativismo* repor

ta al niuot

1) Desarrollar el espíritu de solidaridad humana y ayuda 

mutua* preparándolo para la vida en sociedad.

2) Educación política a través de la practica do los dere

chos y obligaciones que impone la democracia cooperativa# 

J) Educación Económica a través de la organización* direc

ción y administración de sus propias cooperativas escolares#

4) Conocimiento y aplicación de principios morales propios 

de hombres íntegros y dignos#

5) Desarrollar el sentido do responsabilidad* tanto indi

vidual como conjunta#
6) Aprender a trabajar en común y valorar a la persona hu

mana#

7) Despertar y fomentar el hábito del ahorro#

8) Satisfacer necesidades eoonómioas a través de la acti

vidad que realiza la cooperativa escolar#
La Ley Naolonal 16.583 del 30/10/64* declara 

de alto interés nacional la enseñanza de loe principios 

del cooperativismo y estatuye que el Poder Ejecutivo* por 

medio de organismos competentes* interesará a los gobier

nos provinciales para la implantación de la misma* en los 

establecimientos de enseñanzas de sus respectivas juris

dicciones#
- ' >
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Por bu parte, y en uso do bus facultades, la 
Provínola de Buenos Aíren, sancionó la Ley N° 5»111 del 
30/10/469 que en su artíoulo primero declara obligatoria 

la ensedansa de la cooperación en las esduelus provínola* 

lee para alumnos de ambos sexos, sean oficiales o privadas»

*

TITULO IV»

INTFKCOOPERATIVIS^O REGIONAL»

El principio de integración cooperativa, se in
corporó en el ailo 1966»Con ¿oto, la alianza Cooperativa 

Internacional, no ha hecho mus que reconocer como pilar de 

sustentación, de la doctrina cooperativa, una realidad, 

que nació con el movimiento mismo, tanto que ya estaba en 

alguna medida previsto en el Estatuto de la Rochdale Sooiety 

of Equitable Pionoers»

La Alianza Cooperativa Internacional, ha señala

do que "con el objeto de servir mejor a los intereses do 

sus miembros y de la colectividad, tod 10 las organizacio

nes cooperativas, deben cooperar activamente, de todas laa 

maneras posibles, con otras cooperativas a nivel local, 

nacional e internacionales

So ha reconocido en ests formulación una reali

dad que el movimiento cooperativo muestra casi desde los 

primeros tiempost la existencia de cooperativas de segun

do grado (cooperativas de cooperativas), de tercer grado, 

y aún organismo ¿uo agrupana es tus última»
Como ejemplo, digamos que en nuestro país existen 

alrededor de 30 "Federaciones" (segundo grado), agrupadas 

en dos "Confederaciones" COOPERA y CONINAGKO (tercer grado) 

que a su vez, han dudo naoimlcnto al Consejo Intercoopexu- 

tlvo Argentino, ente coordinador del movimiento Cooperativo 

Nacional» (179)•

(179) Intercooperativismo Regional» Publicación del Gabine
te Universitario de Documentación y Extensión Coopero* 
tiva de la Universidad Nacional del Sur» bahía Blan

ca» Mayo de 1972»
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Intoreoa dostaoar trea aspeotoa da la enunciación de
, 1

la Alianzas
t

a) Se recomienda que la noción intercooperativa sea efeo-
«

tu<ida abarcando todas laa mancipas pos!bles)

b) Se requiere asimismo que oe la ejecute a todos los ni

veles en que pueda manifastarse* sea en el orden local* na 

cíonal o internacional|

c) Se indica que cota actividad conjunta puedo realizaras 

en favor dul prdpio movimiento cooperativo o bien para ser

vir los intereses de la comunidad en que actúan las coope
rativas comprendidas»

De ello ae desprende que el nuevo principio coopera ti, 

vo refleja la existencia de laa mus variadas modalidades do 

integración* dadas en función do la clise o localización de 

lio cooperativas quo incluya* de las finalidades de la ac

ción común* etc»

Pero a pesar de esta diversidad do formas* podría aé£ 

tenerse que la integración cooperativa no so encuentra aún 

definitivamente lograda ni sus modos de realización total

mente agotados* circunstancia que la Séptima Conferencia Na 

cional de Política Cooperativa, reunida en Mendoza en 1971* 

puso claramente de relieve al recomendar al movimiento coopto 

rativo ••quo forme un sector cooperativo integrado y diferen

ciado de los sectores públicos y privado©! que genero y con

solide formas de integración vertical de orden económico re

presentativas* a todos los niveles| que alcance una integra— 

ción horizontal en actividades tules como las de carácter - 

educativo* financiero y de planificación* que abarque a todo 

el sector coopex*ativo y permita racionalizar los recursos — 

cooperativos**»
La Ley 20»337/73 "Ley de Cooperativas** se refiere en 

su capítulo IX* artículos 82 a 85 a la Integración»

Al amparo de sus normas* el cooperativismo argentino 

muestra una estimotura de integración que se traduce en la 

existencia de unas treinta cooperativas de segundo grado* que 

a su vez se agrupan en dos de tercer grado* una fundamental* 



monto agropecuaria y la otra preponderunteracnte urbana* 
Una caraoteríatica a«lionte de esta integración 

está dada por el hecho de que lao organizaoiones de segun
do grado» en au mayoría, responden a sectores económicos - 

det minados» teniendo amplio alcance googx*áfieo y predomi
nando en suo actividades lao do tipo económico» sin descar

tar laa funcionas gremiales» técnicas y culturales que en - 

mayor o menor medida toda a desarrollan*

Sin embargoi la presencia de cuestionen comunes a 

todo el movimiento cooperativo ha hecho sentir a estas or^ñ 

nizacioneo la necesidad de actuar conjuntamente» dando así - 

nacimiento a lao dos cooperativas de tercer grado» que a su 

ves han confluido en un ente coordinador» el Consejo Interco- 

operativo Argentino» instituciones todas ollas de carácter - 

nacional*

TAS NECESIDADES COOPFHAHVAS.1DE OKJW . REGIONAL

La dilatada extensión geográfica del país» la orga

nización política eminentemente federativa» la diversidad de 

clima y suelos» la concentración económica y humana» la diopa 

rielad de idiosincrasia y tradiciones de nuestro pueblo» etc*» 

oon factores que determinan la existencia de regiones bien -
h

diferenciadas con una problemática específica*

De ahí que» generalmente» las cuestiones comunes a 

las diversas cooperativas presenten índole y particularidades 

distintas en cada una de esas regiones» razón por la que se — 

requiere la formulación y ejecución «le programas locales con

juntos» muy difíciles de lograr con la es tructura do integra
ción cooperativa existente actualmente on nuestro país*

Esto explica que en los últimos arlos haya comenza
do a extenderse la práctica de agrupar a las cooperativas de 

diferentes clases y grados que actúan en una determinada zona 

geográfica» con el objeto de coordinar su acción en las cues

tiones de interóe común para lao que resulta econse jaole un - 

tratamiento regional*

De este modo» el desarrollo de aquellos programas
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locales conjuntos puede efectuaros on forma orgánica, sin sur* 

glr al azur o esporádicamente y alcanzar a todo el movimien

to cooperativo de cada región, Podrán así generarse y concre 

turne iniciativas de difícil realización ai fueran encaradas 

por las cooperativas individualmente»
Por otra parto, una asociación en la que cortón 

representadas todas las cooperativas en piedde igualdad fa
cilitara la vinculación regular entre las mismas, posioili- 

tundo enormemente el entendimiento direoto y la coincidencia 

de intereses que pueden parecer contrapuestos on un momento 

dado»
En general, estua anoolacionus -reconocidas 

por la propia Alianza Cooperativa Internacional- se consti

tuirán para fines no predominantemente económicos, y si por 

circunstancias especiales pudieran realizar operaciones eco
nómicas en forma directa, deberán evitar cuporpociclonco o - 

interferencias con otras estructuras del movimiento coopera

tivo creadas para encarar especializadamente los distintos - 

procooos de integración económica»

Bate riesgo de superposición o interferencias 

se ha tratado de * vitar en algunos países en los que se cons

tituyeron, por un lado, organisMm de integración cooperati

va de naturaleza esencialmente económica, y por otro, ne tornean 

te diferenciados, entes intcreoaperativos para fines gremia
les, tóenteos, sociales, culturales y dein*s propósitos no prJL 

mordíulménte económicos»

?I!<ALinADE3 DEL IHTEaCQOP: L'ATIVISI¿O I^GIOÑAL
Un somero examen de las funciones a travos do 

las cuales estas asociaciones lntercooporativus de carácter 

regional pueden cumplimentar sus finos específicos, permite 

-con la salvedad hecha en el capítulo anterior respecto de — 

las actividades económicas- formlar con sentido enunciativo 

el ciguiento esquema!

A» Representar y defender los intereses cooperativos!
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—ejerciendo públicamente la representación del movimiento 

cooperativo regional)

-intorviniendo frente a hachos porjudiciales pura determi

nadas cooperativas o para el cooperativismo de la región 

en general)
«velando por la estricta obseivanoia de loo preceptos doo- 

trinar!oa, lógales y estatutarios por parte de las coope
ra ti va a que reúno»

B» Promover el dooarrollo cooperativo*

-realisando estudios de planificación del crecimiento coo
perativo de la región)

-peticionando por la adopción de medidas de fomento del d£ 

senvolvimionto de las cooperativas agrupadas)

-capacitando a directivos, funcionarios, personal y asocia 

dos, en aspectos técnicos y cooperativos)

—brindando asesoramiento y asistencia técnica a las coope

rativas adheridas)

—fomentando la complementación económico-financiera de sus 

cooperativas entre sí o con otras cooperativas»

Ce Estudiar y difundir el cooperativismo.

-realizando y fomentando estudios, investigaciones y centros 

de documentación en materia cooperativa)

-divulgando los principios cooperativos en el seno de la co

munidad)

-gestionando la implantación y vigencia permanente del estu

dio del cooperativismo en la enseñanza primaria, secundaria 

y superior universitaria)
-organizando reuniones de discusión sobre temas cooperativos» 

B» Contribuir_ni progreso de la comunidad re/d-onnlt 

-estudiando y emitiendo la opinión cooperativa acerca de las 

cuestiones mas importantes que hagan ol desarrollo regional)

-colaborando en el mejoramiento económico, sooial y cultural 
de la región, en forma directa o integrando movimientos u or 

ga ni zaciones que tiendan a eso mis^o fin»
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COSCWSION
♦

Lo expuesto procedentemente lleva a sugerir 

que la Octava Conferencia Nacional do Política %operat£ 

va dispongat 
Recomendar la constitución de asociaciones que agrupan a lae 

cooperativas do diferentes clases y grados que actúan en 
una determinada sona geográfica, con el objeto de oooxdi* 

nar cu acción en cuestionan do interés común para lae que 

resulta aconsejable un tratamiento regional, tules como — 

las vinculadas a la repruocntación y defonsu de los inte* 

reses cooperativos, a la promoción dol desarrollo coopera* 

tivo, al estudio y difusión del cooperativismo y a la con* 

trioución y al progreso de lu comunidad»
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CAPITULO XXXI

ES HrCrSALIO AW1HTAR LO3 MEDIOS DE ALMACENAJE PASA RECIBIR 

ElCJrWÚFS»

MEJORAR LOS MEilOS DE ALMACENAMIENTO
t

Sumando la capacidad de loa silos y elevadores de 

la Junta Nacional de Granos» de cooperativas» industriales
4

y otros gremios de la aotividad privada y los silos-chacra 

se estima que poseemos una capacidad total para almacenar a 
granel de 11,5 millones de toneladas»

I

Pero la capacidad total de almacenaje efectivo es 

apreciablemente menor debido a diversos factorees 1) La ca
pacidad par# granel está compuesta de elevadores» graneros - 

y silos subterráneos» Los primeros son de propiedad do la -
t

Junta Nacional de Granos» pero los otros son tanto propiedad 

de la misma como de la actividad privada» 2) No todas las - 

instalaciones para almacenaje de granos están equipadas con 

los elementos de instalaciones que las hagan apropiadas pa

ra la conservación de granos delicados» como el maíz» el sor 

go» eto»» que requiere sobre todo un adecuado socado y con

troles de temperatura^3) Ks bastante común que los mismos 

depósitos» deben ser utilizados tanto para la cosecha gruesa 

como para la fina* 4) Una parto de la capacidad de almacena

je debe quedar •cerradaw poz* la necesidad del mantenimiento 

de un adecuado "carry over" y "stoch de regulación nacional*» 

para poder mantener la presencia continua en los mercados - 

del exterior y defender los precios de exportación* 5) Los - 

silos deben» tambíón conservar cierta capacidad libre para - 

nucooidudes de manejo técnico u operativos»

El cuello de botella del almacenaje» no se encuen

tra en la capacidad de los elevadores terminales» ya como - 

¿otos están específicamente destinados para el embarque de — 

granos» con destino a exportación» tienen un giro rápido y - 

pueden absorber un mayor movimiento»
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Ea oafflbio loa elevadoras do oaaapafla, —cuya fun- 

oión ee almacenar y acondicionar granos para au posterior 

despacho! haoia todo destino de acuerdo a lao nsccaidadeo- 

apenas tienen capaoidad para recibir poco nonos de la altad 

de los granos destinados a industrialización y consuno in-
i

temo»
i

Es no cosario duplicar la capacidad de almacenaje 

a granel de los silos de chacra* Estos son insuficientes*

Si se supone que oe debiera contar con plantas de 

silos y elovadoresi para un mínimo del 50/6 de la produooión 

habría que construir en los próximos 7 años» instalaciones 

para 16 millones da toneladas*
Los recursos provenientes de la retención dol - 

1>5^ sobre valor F*O*B* de los granos exportados! que so - 

destinan para el Pondo de Construcción de Elevadores! son
I,

demasiado insignificantes frente a lao nececidadoo actuales 

yf a lo sumot servirían para la remodelación y conservación 

de lao instalaciones oficiales eoistentes*
La Junta Nacional de Granos! habilitó el elevador 

terminal de Ingeniero VYhite (Bahía Blanca) de 60*000 tonela

da©! y los terminales de los puertos de Barranqueras y «Dia

mante de 20*000 toneladas cada unot o sea un total de 100*000 

toneladas*

Los costos de construcción de los silos de chacras
► •

son muy elavados> como para que @1 productor piense en ini

ciar algún plan en tal sentido*

Por ello debe estimularse al ingenio creador! la 

capacidad de inventiva de nuestros técnicos! para tratar - 

de encontrar la forma de abaratar al máximo posible los cos^ 

tos sin disminución de eficiencia y funcionamiento de las —
t

instalaciones*!
CONINAGBO| ofreció en nombre de las 1*400 coopera

tivas que nucleat la construcción en un plazo de 3 años de - 

ampliaciones y nuevos silos por un total de 2*000^000 de to

neladas*
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E1 Banco do la Nación Argentina* ofreció una nue- 

va línea do créditos deatinada a posibilitar la oonstruo- 
oión y/o mejora de instalaciones de almacenaje* La resolu- 

oión considerará plantas de silos o elevadores aquellos que 

tengan una capacidad no inferior a 1*000 o 3*000 toneladas* 

respectivamente* y cuando ae trate de ampliaciones de ins
talaciones ya existentes* que incrementen su capacidad has
ta loe tonelajes ya oitados como mínimos*

Teniendo en cuenta que las ampliaciones de los » 

elevadores terminales en puertos es antieconómica* se po

dría proceder a la construcción de elevadores y silos de — 

campaña en zoma intermedias* con capacidades a fijar luego 

de corrector estudios* ubicándolos entro los puertos de em

barco y las fronteras de la zona de producción granarla a - 

las cuales se denominaría antepuertos* lográndose: (180) 

(1) Dividir en dos zonas la carga y descarga de las cose

chas | una* con terminales en los antepuertos y la otra* en
tre estos últimos y los puertos de embarque| con destino a 

ultramar* 2) Planificar las remesas a puertos terminales en 

consonancia con los embarques previstos* 3) Utilizar ol tran^ 

porte por ferrocarril con cargas completas abaratando los - 

costos por flete* carga y descarga de mercadería* favorecien
do al mismo tiempo a una empresa estatal* 4) Se podrían fijar 

los precios mínimos equitativos* en zonas de producción* con 

lo cual se lograría anexar importantes superficies de tierras 

aptas para estos cultivos* 5) Tender a la descentralización 

de las industrias molineras* aceiteras y de alimentos balan

ceados* que se trasladaría de la Capital Federal y dol Gran 

Buenos Aires* hacia zonas de producción del interior del país* 

con la consiguiente disminución de aun costos de producción*

Respecto a las clases de silos* para lao granjas* 

oa recomiendan pequeños silos de ladrillo* hormigón o metú)i 

eos*

También puede haber estructuras de arcilla o bambú 

derivadas de los antiguos métodos de almo ena miento* pero me-

(1S0) IUG.AG. AIDA ¿AKIA FKANKEL. "Capacidad de almacenaje| 
otra de lae grandes necesidades del agro"* Puolicado en 
"Campo Moderno y Chacra* Abril de 1975* Pág* $5*
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joradast con loa rodarnos oonoolalantos olentífleos*
• t

Para el almacenamiento a gran escala» figura en* 

tre los rodantes adelantos» la utilización de estructuras 

de plástico con cámaras de aire» o el almacenamiento subte 

rráneo en excavaciones cónicas» o con armazón de alambre * 

revestidas y cubiertas con hormigón impermeable al vapor * 

de agua» Pueden utilizarse laminas ele plástico para el re* 

cubrimiento permanente de pilas» y admiumo se han construí.
c

do recipientes do plástico para el almcenamiento en peque* 

ña encala»

En el campo se ingenian con silos económicos con* 

dictantes en pozos subtorr*neoo en lúa que colocan una capa 

de sal» una de sorgo y así sucesivamente hasta terminar con 

sal y tierra»

Las condiciones higiénicas son muy importantes * 

paru todas las ins lalaciones de almacenamiento» ya que las 

edificaciones pueden constituir con frecuencia focos de in* 

fostación por insectos y de daños producidos por moho jr ro¿ 

dores»

Las lastalacionea no sólo deben mantenerse muy * 

limpias» sino que además deben protegerse mediante fumiga* 

dos periódicos con insecticidas»... Sobre las paredes pueden - 

aplicarse mezclas líquidas que contengan ciertos compuestos 

silicios» bien sea en forma de rociado o de pintura para ha- 

ccrias impermeables a la humedad»
Otro sistema moderno consiste en la aireación pe* 

riódica de los silos o almacenes mediante ventiladores y * 

conductos de aíro esxjeciul» o por medio de compresores mó* 

viles quo puedan utilizarse sucesivamente en toda una serie 

do silos»
La aireación puede hacerse con aire caliente y * 

seco o con aire frío» sagún so pretenda reducir el exceso * 

de humedad o eliminar elaalor producido por transpiración o 

calentamiento espontáneo»

Es importante recordar que los granos de cereales 
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almaoenados siguen vivos» do ordinario» transpiran y por - 

consiguiente genor*0 calor* Tambión existen en ol grano 

oroor^animaoowivos que respiran y genorsnccalor*
Está muy difundida en la actualidad la cosecha a 

granel y como complemento de la mioma» la utilización de — 

silos en chacra. Por tal motivo la Junta Nacional de Granos 

proporciona unas recomendaciones con respecto a prácticas - 

sencillas que por desconocimiento a voces no so efectúa.
1) Por ser la humedad factor fundamental en la conservación 

de granos» si no eo pooiolc determinarlo en chacra» enviar 

muestras al distrito tóenioo más cercano de la Junta Nacio

nal de Granos» donde so realizarán lao doterminaciones*
2) Coavieno controlar la temperatura periódicamente cu-a qui¿ 

os días* Un aumento de la misma puede indicar ataque de in

sectos o desarrollo de formcmtuoionos u otria deficiencias*
3) Con ua calador sonda se deben extraer muestras quincena- 

loe para controlar el grado de conservación del grano* Pe - 

ello depende que el grano permanezca en busn estado* En caso 

de observarse aumento constante de la temperatura o humedad 

en el grano de muestra» o necesario trunsilar» ventilar» aa 

car c desinfectar el grano* Botas operaciones deben realizar
se en días secos*

Tumbión ha aconsejado respecto a prácticas en ol - 

uooi 1) Luego de descargado el grano del silo» lu instala
ción cabe limpiarse y deainfectarse minuciosamente para des

truir todo foco de infestación* 2) No es aconsejable dejar - 

reatos de gruño en ol silo vacío» pues ademán de alterarse - 

por la humedad» favorecen li reproducción de mohos y gorgojos* 

3) Uay quo limpiar muy bien ol interior del silo rasquetean

do las parededea fondo» barriendo el piso» eto* 4) Es conve

niente limpiar los alrededores del silo cortando las malezas 

que existen y pulverizando con insecticidas* 5) Es útil quemar 
todo resto de grano y yuyos procedemos de la limpieza* 6) Es 

menester realizar una desinfección con carácter preventivo - 

utilizando insecticidas que puedan incorporaros a loo granos 

almacenados*
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Adelas do todo lo oopucsto» oato tfc&a ya ha oído 

desarrollado en ol Capítulo VI» e¿lo queda por o&re¿pr» que 

alendo uno do los elemento» de la política cor «alera ¡n¿a irj 

porgante» el Botado debe fomentar la constxucoion de olios —
r

de chacra por loa particulares». y aumentar la capacidad» de 

loo oficiales» para poder hacer frente a las oecilicioneo de 

loo morcados» internos y externos» con stock do reservas de 

excedentes»
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CAPITULO XXXII*

CONCESION DE CREDITO EN CONDICIONtS CONVENIENT}3ePARA QUE 
MEJOR* N L03 METODOS DE PRODUCCION*DEBEN 3ATI3PACER3F LA3 
NECESIDADES DEL SECTOR EN TODO EL PlWES0*03JETIV0S*

El crédito agrícola, consisto en ua programa de 

crédito integral, de naturuloza familiar, mediante el cual 
ee procura, por métodos apropiados, la capacitación de la 

familia xmral, oon el objeto de habilitar técnica, econó

mica, y socialmontc, teniendo en viota el mejoramiento, a 

través do aquella, de las condiciones de vida de las comu

nidades rurales*

El crédito agrario, se puede decir ee un hecho 

moderno«Toma impulso en las Cajos Rurales, pequeñas agru

paciones, mutuales y cooperativas organizadas por los mis
mos agrarios (181)*

Schulze y JSaiffeisen en Alemania fueron los crea
dores y propagadores de estas pequeñas asociaciones de cré

dito en la mitad del siglo pasado, cque luego se propagaron 

a loa otros países*En Francia, se lao llama Cajas Rurales 

y en Italia, se organizan auspiciadas por Suggatti.Esas 

Cajas eran verdaderas cooperativas de Crédito*

En nuestro país, en antecedente más lejano lo 

encontramos en una institución nacida en la Península:Los 

Pósitos, que reunían la mayor parte de las condiciones de 

crédito agrícola*

Esta institución constituyó un fondo de reserva 

para épocas de escasez y «que servía como medio de antici

pos cómodos a los labradores necesitados*

Luego los pulperos, comercios de ramos generales, 
y particulares amplían la función del crédito agrícola*

A la par de ellos, las cooperativas contribuye

ron al desenvolvimiento de este crédito*

(181)KERNAEDINO C*HORNE*"Política Agraria y Regulación E- 
conónica"» Editorial Losada S*A* De*As* -1942- págUS
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El Hiñoo do la Provínola, desde 1854, y oon pos

terioridad el de La Nación (1891), prestaban'servicios do 
esta índole, a loo agricultorea, aunque do tipo más bien 

oomercial.
En 1932, la Ley 11.634, crea una sección en el 

Banco de la Nación dostinada a atender las necesidades do 

oote crédito.Es la Sección de Crédito Agrario.

En 1946, al sometorae todos los depósitos al con

trol direoto del Banco Central, el orédito agrario quedó 

para ou orientación.

AotualmGnto, el I&nco do la Nación Argentina,con

tribuye oon el mayor volumen crediticio, colaborando los 

bancos provinciales.
Ademas, lae cooperativas actúan de intermediarios 

entre loe agricultores y los Bancos Oficiales.

También hay particulares y entidades financíeme 

no toncarías que atienden a costos más elevados las nece

sidades.

Pero el crédito no cubre ampliamente la totalidad de 

de las necesidades.
Así el Banco de la Nación Argentina, otorga prés

tamos parata) la siembra de cereales; b) para facilitar 

la comercialización de los cereales; prestamos sobre cer
tificados de depósito expedidos por la Junta Nacional de 

Granos, de trigo, mí» y sorgo uranífero; c) para produc
ción , adquisición y/o preparación para la venta de semi

llas de cereales y oleaginosas y prendarios sobre tales 

productos para facilitar su oomei'cializaoión; d) Préstamos 

para la tecnificaoión agruria.Estc tipo de préstamo, tien
de a posibilitar el aumento racional de la producción agro

pecuaria, a menores coatoo, mediante la adopción de nuevas 

técnicas do explota dón e incorporación de mauinaüas, e- 

quipos, mejoras, etc., e inversión en industrias que ela

boren o proceson productos a nivel del Predio.

cr%25c3%25a9dito.Es
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Dentro de eoto rubro hay varias clases de ordditoof paral 

1) adqulsiolón y aplicación de abonos verdes» Inorgánico®» 

orgániooo» etc», 2) adquisición de elementos de transpor
te de tracción a nangro y animales de labor y/o transpon
te! 3) adquisición de truotores usadosj 4) aeronavesf 5) am

pliación» refección y acondicionamiento de la vivienda ru

ral | 6) clubs juveniles rurales| 7) doaraonte, destronque» 

trabajos conexos necesarios para dejar los campos total

mente limpios y en condiciones do ser utilizados en explo
taciones agropecuarias! 8) Introducción do mejoras fíjasf 

galpones para depósitos» canales de riego» eto*, 9)Inver

siones en industrias que elaboren o procesen produotos a- 

gropecuarios! 10) Luoha contra malezas» inseotos» enferme

dades» etc» de la agricultura! 11) Práctica dol barbecha

do! 12) Hoparación de maquinaria agrícola! 13) Prevención 

de erosión y conservación dol suelo! 14) Silos y elevadores 

de campaña! 15) Tecnificacion agropecuaria en colaboración 

con el Banco Interamex’icano de Desarrollo! 16) Préstamos 

hipotecarlos» para adquisición de inmuebles rurales! 17)Co

operativas! 18) Electrificación rural¡a cooperativas» con- 

eorcios 9 otro tipo do asociaciones de usuarios con perso

nería legal, cubriendo el 60/ de loa gustos requeridos, con 

plazo do hasta 23 afloa con un período de gracia extenoible 

hasta trea adoa de la fecha de firma dol contrato, con 6/ 

do interés anual (182),

La zona del área agrícola del Notte de Dueños Ai
res y Santa Fe, tiene varios tipos de créditosil) Para me
joras j 2) Maquinarias y equipos} 3) Para cultivos de prác

ticas agrícolas aplicables a cualquier ctltivo o cadena de 

cultivos} 4) Para cultivos do cosechas} 5) Cultivos de Fo

rrajero o, otorgados por Hinco de la Nación Argentina, Ban

co de la Provincia de Be.As., Banco Provincial de Santa le. 

Banco Espado! dél Lío de la Plata} Banco Ganadero Argenti-

(182)"Préstamos para las actividades agropecuarlas"Publi- 
cación del Banco de la Nación Argentina -1970- pág. 
1 y ss.
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no (181).
Ea la aotualidad, ol Bañoo Central regula ol non-

I

to Ao los créditos»

Pobo organizarse una politlón de crédito agrario 

planificado amplio, quo abarque todos los procesos de co- 
meroialización, a plazo largo, con intereses bajos, quo os- 

tlmulcn la producción y permitan el acceso del hombre de 

campo a la propiedad de la tierra quo cultiva»
Además, debe ser euperviCudo para que no se le 

dó otro destino distinto para el que fue creado, y que no 

caigan en manos do financieras o empresas, que no los otor

gan a agropecuarios»

Otorgarlo a mediano y productor chico, no a las
«

grandes empresas»Debe ayudarse a las unidades cooperativas 

y comunitarias de explotación»
La desnacionalización de las entidades creditie 

cius privadas, operada en los últimos aíos, dentro del pro
ceso de desnacionalización empreñarla al cual el país ha 

quedado sometida, debe revertirse con toda energía»

£1 concepto del crédito en función social debe 

ser puesto en acción»

Pero el crédito no cubre la totalidad de las no- 

oeoidades»La mayoría de los bancos nacionales y provincia

les, no tratan de hacer préstamos a la agricultura»

La partelpaeion de la agricultuxa en los fondos 

disponibles es demasiado reducida para crédito«Do esto mo
do, la agricultura está sufríéneo una mayor escasez de prés

»

tamos, en relación a otros sectores do la economía»Beto su

cede en un momento en que es de groa importancia aumentar
i

la producción y exportación agrícola»
La falta de orédito adecuado o en términos bra

vos , eleva al propietario de la explotación a tratar de e— 

vitar su uso»
i

Bato trac como resultado el desaliento paraha-

(18j)INTA Boletín de divulgación R" 45"Oródltoa titancarioa 
para el productor agropecuario disponibles on diversos 
bancos del área agrícola del N» de Ao»As»
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//cor inversiones en el estableoimionto»I)e eato nodo los 

agricultor es argentinos están compitiendo on el Moroudo 

Mundial para exportar, con plantas no actualisadas y sin fi
nanciación, lo quo lee crea una dosventaja»

La inflación ha inpedido el desarrollo del crédi

to agrario a largo plazo, sólo provee un fondo dentro do 

reglamentaciones minuciosas y trámite complicados!
El orédito agropecuario debe cuxolir con su verda

dera función social y de desarrollo»

En la actualidad el cismo llega fundamentalmente , 
a loo ¡aás favorecidos, porque se presta oon función de la 

oapaoidad do pago del prestatario medida por su patrimonio, 

en lugar do estar destinado a posibilitar una mejer combi

nación del capital oon la capacidad empresarial»

La misión del orédito, debe ser la de prover de 

cupital a empresas eficientes pero escasas do oapital»

Bebe tender a complementar las políticas do pro

ducción de ciertas actividades, productos y regiones, debe 

propender al cambio tecnológico»

£1 crédito para sor eficaz no debe otorgarse en 

función de la capacidad de pago»

Su función sooial debe sor la de permitir la ca

pitalización a quienes tienen la suficiente oapaoidad de tru 

bajo, poro no tienen capital»
El cródito agrario, debo ser más amplio, abarcan

do el desarrollo integral de la empresa durante un peHodo 

adecuado y do acuerdo a las caraotoríáticas que le son pro

pias»
Resulta poco coherente y racional,que el produc

tor recurra al banco en procura do ua oródito, para cada 

una de lae distintas etapas en el desarrollo do un cultivo, 

esta fragmentación resulta ajena a una sana previsión y a- 
deouado ordenamiento de la empresa»

El orédito debe ser planificado y debo abarcar
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desde la producción hasta la comercialización»
Para que el Banco constituya regionaímento un au» 

tóntioo faotor de cano desarrollo eoonómioo-sooial» debe 

aer administrado por personas oon cabal conocimiento del me» 

dio» tanto en lo que oerefloro a loa hombrea» oomo a loa 

problemas y a sus posibilidades do solución»

El crédito deborá descentralizarse» a fin do que 

el sistema se ajusto a laa necesidades regionales»

El manejo exclusivamente centralizado» y desde 

centros urbanos le reota eficiencia y adeouaoión a la fina

lidad buscada»

Ea muy probable quo enel oaso da una industria 

los problemas fuesen muy similares»cualquiera bou bu ubi#
t

cación geográfica»posibilitando así la conducción mas cen- 

tralizuda del crédito»

En la actividad agropecuaria,por el contrario»ca
da región y zona presenta sus propios requerimientos técni

cos y cada empresa revela particularidades pie deben ser 

contempladas individualmente»esta aspecto demanda necesaria
mente un estrecho contacto entre quién otorga el crédito y 

el receptor» I^or lo tinto la política crediticia a seguir 

debe aei’ de descentralización a fin de que el sistema se 

ajuste a las necesidades regionales»
1»

Luy poco se ha hecho en nuestro país respecto a 

una mayor participación de la comunidad rural en el manejo 

del crédito agrícola • (184)

El crédito debe ser manejado con un criterio más 

amplio»y flexible y con una mayor disposición a asumir ríes- 
i

gos»pesio!litando el desurrollo»la capacidad y la disposi
ción de trabajo»adn do aquellos sin medios económicos»

El crédito»debe cumplir con la importante función
a

de coapleaentación de políticas de promoción de ciertas 

actividadestproductos y regiones y propender al cambio tec-

(1341"K1 Crédito Agrario en la república Argentina*«Xnsti» 
tuto de Economía y legislación rural*•Facultad de A- 
¿ronomía y Veterinaria»La Plata -1940-
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//nolufíloo.

I>oo créditos otórgados a los agricultores deben 

ser de plazo largo.La dependencia de la naturaleza a que 

ee ve sujeta la agricultura, cuyo desarrollo so produce en 

oídos biológicos de duración relativamente larga (en gone- 

ral, no menos de ©ele meses), haoo que el faotor tiempo 

sea "de primera importancia"»
El capital requoiido por laa operaciones de oul

tivo | se deatina a un fin quo debo abarcar el lapso ne- 

cesarlo, para que el produotor esté en condiciones de re
integrar las cantidades recibidas, sincronizando debidamen- 
te, las ¿pocas de concesión de préstamos con laa de roou- 

peraotonos del capital»
^os créditos, deben ser otorgado© a bajo intoróa,

»

pues sino ol provecho obtenido por el adelanto seria con- 

sumido por el interés»

Deben sor de tramitación simple y locales»Es ne

cesario conocer al -prestatario, no sólo para concederle 

crédito, sino también paru regular su aplicación y asegu

rar que le ha sido concedido para una operación reproduc

tiva»
Por ello, las instituciones que otorgan el cré

dito, deben funcionar dentro de Iuj sonas donde residen 

los agricultores»

Debe conocerse al agricultor en su pimplo medio, 
en su propia granja / entre sus propias gentec»Aoí se sa

brá cual os su capacidad de pago y ee podrá regalar la co

rrecta aplicación de los fondos, se conocerá el desenvol

vimiento de los cultivos! el conocimiento do la zona, per

mitirá que laa entregas se hagan en el momento oportuno, 

evitando que se destinen a finos que no sean los señalados, 
en el préstamo«Además dará lugar también a la adopción de 

aquellas medidas que convengan en loo supuestos de iraca-
♦

dos en lae cosechan, o de peligro de ñora en loe roemboleoi, 
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presonte o futura.
I

Por otra parte, ya sea por el trabajo o por mo
dalidades congénitas, el hombre de oampo es pooo efeoto 
a salir do ou oíroulo inmediato, y si debiera concurrir on 
diversqs oportunidades a la ciudad, para gestionar un orí- 
dito, acabaría por no haoerio.

Por ello, el crédito'agrícola, dioo con oxaoti- 
tud Eedonet y Lópes loriga, ha de invadir todas las reglo
nes y presentarse en todos los pueblos, pues los individuos 
necesitados de él, aquellos para quienes especialmente oo 
orea, sólo le buscarán en la esquina o pooo más allá.Es de— 
oir, que leí crédito ha de ir haoia el agrioultor y no a 
la inversa.(185).

La localización permitiría Igualmente luchar con
tra prestamistas particulares, que ya sean en el comercio 
de "ramos generales", o por medio del viajante de la casa 
exportadora do cereales, realisan adelantos sobre futuras 
coseoha3, con altos intereses y flujos angustiosos.

f

Los trámites no deben ofrecer dificultades, de
ben ser simples y rápidos, deben evitarse los expedientes 
complicados , las solicitudes engorrosas, y todo lo que pus—

Ada embarazar una gestión que requiere sencillez y oelori* 
dad.

£1 individuo de la campaña, siente una natural 
aversión haoia todo lo que constituye la múltiple documen
tación que exigen los negocios ordinarios.

£1 crédito debe ser planificado y supervisado, 
debe ri acompañado de una labor eduoutiva y dé oapaoitación 
a fin de mejorar la organización y administración de su es
tablecimiento y sacar el mejor provecho de su trabajo.

la característica del crédito supervisado es quo 
el orédito va acompailado de la enseñanza.

Todo proceso de cambio, debe ir paralelamente a- 
compañado de una función educativa! de no ser así, esos cam-

(185) "Crédito Agfícola".Dr.Eduardo Ortiz de Bojas.Publica
ción de Omeba. pág.53

all%25c3%25a1.Es
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//bios serán sólo temporario», perdiendo su vigencia en ol 
tiempo»

El crédito agrícola supervisado os un medio des
tinado a lograr el desarrollo del medio rural mediante una 
acción integral, consistente en suministrar al.produotor 
y su familia, servicios ooordinaduu ds enseñanza técnica y 
uso adecuado del crédito»

El agente de divulgación agrícola y el agricul
tor, se unen para elaborar un plan de mejora agraria y so
bre la base de seto plan, se concedo el crédito (oon fre— ; 
oucncia en especie)»

Con referencia a la garantía, debe darse mayor 
importancia a la capacidad prevista, del prestatario, que 
a sus bienes materialeo»

La finalidad primordial del crédito supervisado, 
es ayudar a los campesinos pobres, potonclalmente solven
tes a que lo sean de hecho»

El Crédito Supervisado, no constituye una varian
te de las sociedades cooperativas, sino más bien una etapa 
preliminar hacia su establecimiento»

Normalmente, el procedimiento consiste en apli
car una aooión concnetrada a una sona ciudadosamento selec
cionada»

A medida que avanza el programa y mejora el ren
dimiento do las explotaciones, agropecuarias, les operacio
nes, se van haciendo meaos intensas, hauta que las necesi
dades, pueden sex* atendidas por lao sustituciones de créditos, 
coordinadas con los servicios de divulgación^

El programa puede trasladarse entonces a otra zo
na»

Los costos de ejecución y supervisión del progra
ma, ya que el mismo lleva implícita la doble finalidad de 
suministrar recursos y educar al productor, deben sor consi
derados oomo un servicio público y deben ser llevados a cabo
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Extensión»

Este tipo de crédito tiene por objeto clavar ol 

nivel eoonómioo» cultural y técnico de los productores», ha* 

ciondo quo aumente su producción o ingresos» quo mejoren
%

sus condiciones de vida» convirtióndolos en productores in- 

dependientee» capaces do obtener y utilizar en debida for* 

zaa» cualquier otro tipo de crédito*

Son tres los elementos característicos de

tos planeos
a) Planifioaoión cuidado3a2 de la explotación del estable* 

cimiento y mejoramiento del hogar con cálculo bien estudia*
< i

do del monto a entrcgari b) Participación de la familia del* \ 
agricultor en la preparación y ejecución de dichos planes 

con GUx-ervisión sobre la correcta realización de las inver* 

oiones| c) Adecuada orientación impartida por loo supervi* 

sores»

£os préstamos pueden ser de varios tipos:a)Prós* 

tasaos a corto plazo* generalmente no superior a los 18 me* 

sea.Se destinan principalmente a financiar los gastos diroo-
¥ •

tos de las cosechas de un mismo ciclo agrícola y los gastos 

de subsistencia del prestatario y de su familia»
b) Préstamos a.meditoo pinzote conceden por términos de has* 

ta cinco uños y se destinan a costear la adquisición de ©a* 

quinarias» iquipos» animalesde trabajo» realización de plan* 

taciones y cultivos permanentes » mejoras importantes en
el establecimiento» obr^s de regadío» Son verdaderos orédi* 

tos do promoción» ya que modifican progresivamente la es* 

tructura interna del establecimiento en el aspecto eoonómi* 

co» dotándolo de los bienes de capital necesarios para lo* 

grar una mayor productividad del trabajo humano aplicado 

a la tierra y transformar los métodos tradicionales do 

cultivo»

Los encargados de un crédito agrario supervisa* 

do» deben mantenerse al corriente de loa trabajos quo» so*
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bo inatituolonoo aientíflcac) dándoles su apoyo y haoién-
t

I

dolec sugestiones cobretodos aquellos problemas %ue en

cuentran en el campo, y ouya solución se* de espooial inte* 

rós para el progreso agropecuario»
i

Loe objetivos eopcoífioos del crédito lo baoen*
diferenciarse de una institución bancaria»Un banco ee ante

• <■

todo una organización financiera»En una institución de cré

dito agrícola aupervicudo, la garantía de loe préstalos des* 

cansa cus en la capacidad del productor y su familia, y de 

producción del establecía cato, que el valor convertible 

de los bienes dudes con prenda»Sus funciones educativas son 

tan importantes o nís que sus funciones financieras»

Deben catar las funciones de dirección, ejecución, 

análiois y fiscalización» bien demaxcudaa»

Podrán adoptarse ©n líneas generales tres modda 

lidadea distintas de organlzaclóni

a) Plena autonomía y capital propio»

b) ¿M'ena autonomía en su organización y labores técnicas

y de asistencia sooial, pero utilizando en los aspectos fi

nancieros y administrativos, los medios y recursos de otra 

institución, generalmente un banco, con la que actúa coora 

dinadamente»
c) Autonomía relativa, funcionando como una r ma especiali
zada de un banco oficial y contando oon los recursos de és

te, para atender tanto loo gastos administrativos, co^oa 

las cperueion.ee de crédito, o como parte de una institución 

pública encarga da do un programa de fondo (reforma agraria, 

colonización, desarrollo integral por regiones) al cual el 

crédito supervisado sirva de complemento»

£1 crédito agrario debe tener por objeto facili
tar* el aooeso a la propiedad de la tierra del auténtico pro

ductor, promoviendo un proceso de tecnificacióny mecaniza

ción, y asistencia al agricultor en las distintas etapas 

duc la actividad pecuaria»

cperueion.ee
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El Bisco Xntoramerioano de Booarrollo en 1963 y 

el ILnoo Mundial en 1967 financiaron programas oonoretoo 

del Baño o de la Unción Argentina para promover la formatoión 

del capital rural»
En julio do 1967* él Banco Mundial prestí a la 

Argentina el equivalente de S15»3OO»OOOt para ayudar al fi- 

nanciamiento de un programa t pilo to en la región de la para* 

pa.

El proyecto incluye un programa de crédito a lar

go y medio plazo» para la agricultura y ganadería» de una 

región al sur* suroeste do E3»A*», y ayuda técnica»

Los técnicos del IHT\ conloa ronponsubles de la 

asesoría a agricultores y ganaderos»

La sena del proyecto comprende terrenos de pro* 

blocao de drenaje»

El proyecto? a cuyo financiamicnto contribuye el 

Banco Mundial» fue elaborado por una misión de la Organiza

ción de las naciones Unidla para Alimentación y Agricultu

ra (F»A»O»)t en virtud el programa de cooxjcración entra El
t

I>anco Mundial y la Í*AO (136)

(186)E1 grupo del Banco Mundial en las Amóricas»Resumen de 
cus actividades» Febrero 1970» pág» 12 y os»
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CAPITULO XXXIII.

política iiiposirm viuc’laüa a F.woKECia al píoducto^xa:; 
fPlCIFIlTF Y DiSALTfiTUt AL QUE UTILIZA LA TIEÚHA CO' 0 MEjfrlQ 
DE EfjPECUí.ACIOE.PAKÁLO CUAL, FI. I?L UF'.TO A LOF. hr.iiím DL 
E3TA3 ACTIVIDADES.UEiiA CALCULADO FU LASE A I.A flENTA rtltrát- 

CIAL DF. LA TrrBHAZ

También los la>'Uestos constituyen otro inacxwjon— 

to de política agraria.Poro on general* loe tributan eo lian 

establecido en el país oon finca fiáosles* o sea para aten

der los gustos públicos.Solo el impuesto a los réditos se
t

lo ha utilizado c$mo instrumento propio de la política agra

ria» al autorizarse desgravaciones especiales, para la for
mación de capital (semilla» mecanización pasturas» etc»)

Las actividades rurales soportaban varios impues- 

tos a las transacciones» a suvertios in.ue^toa a las ven* 

tas» si bien limitados a poccos productos» ya que la mayo* 
ría» -sea coa destino al consumo interno de la alimentaoión» 

sea para exportación* estaban exentas de impuestos provin

ciales a las actividades luexativas» las tasas municipales 

y los derúoúoe de exportación»Los impueatce a los ingresos 

da aplicación rural eran el impuesto a los réditos y do e— 

margenóla» y los impuestos al patrimonio» la contribución 

Inmobiliaria y el impuesto a la tierra apta»

lo decir quo» el sistema fisoul argentino» tal co

no lo tributan las actividades rurales» prefiere los impues
tos a lao transacciones»Aunque en loa ditinos anos aumentan 

relativamente loa tributos al patrimonio oon la elevación 

de los índices de la contribución territorial y la implan

tación del impuesto a la tierra apta (Provincial)»

Poro el efeeyo indirecto de la estruotuia fiscal 

caetituba al productor eficiente y favorecía la oompra de 

tierras oomo capital de refugio»
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a la propiedad de la tierra ea uno de loa imperativos de ; 
nuestra ¿poco*

I

Dentro del más estricto roopeto a loa priñoipióa 

de la propiedad privada en fuñoión eooial, considero quo 

corresponde desalentar la posesión de la tierra como medio 

de especulación económica y aun como fuente de renta bajo 

formas medievales* f
9

La actividad agropecuaria eleva al hombre a una 

coneustunciaión con la tierra, creando la neo^eidad espi

ritual de ejercer el derecho de propiedad sobre ella oomo
» 

condición indispensable del trabajo efioientc.La experien

cia de los sistemas colectivistas oonfirma cate aspeatof 

por otra parte, la utilización racional de los suelos y 

sus implicancias sobre la ooneex’vación de loo recursos na

turales, de Ínteres para la comunidad, «e ace&ura de mejor 

manera ouando existe ese vínculo de propiedad»

En concordancia oon «otos principios, debo implo— 

menturne el impuesto a la renta normal potencial de la tic- , 

rra*Uu aplicación debe sor sencilla, y con equidad, cuidan

do que no desalienta la inversión rural, con el objetivo 

de que el sistema favorezca al produotor más eficiente in

citando al que no lo es a mejorar su producción.Deo© dejar

se de ludo el interés paramento fiscal do los impuestos, 

que son práoticamente proporciónalos a los voldmenes do pro

ducción, injustos ea cu distribución que han con-i'ibuido 

para que cea más interesante la mora conservación do la tie

rra, que el fruto do su buona explotación*

Los impuestos deben tender, también, a facilitar 

la incorporación de nuesvas y apropiadas técnica:, liberan-
»

do de los dercohos do importación a materias primas, o ele

mentos necesarios para nuestro desarrollo agrícola* 

x Debes el sistema impositivo favorecer los siste-
¿aa cooperativos, (eximiéndolos de determinados impuestos) 

de producción y comercialización*
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Deben también favorecer lae producciones» que» a- 

deouadas a cada zona ecológica» sean más convenientes a li

na economía quo atienda el bien común» y favorezca la in

corporación de nuevos productos» es¿¿eo talmente de lae zonas 

más necesitadas*

Ea necesaria una reforma impositiva que estimule 

o premie a loa que más producen y castigue a loe quo hacen 

do la tierra un simple medio de especulación o prestigio 

social.

De esta forma» se harón los cambios estructurales 

que el país necee!tu.Los productores progresistas que se 

tecnifican y consagran su capacidad al quehacer del campo» 

tendrán aún mayores posibilidades de cupitallzaxar y progre— 

ear.In cambio» los menos especuladores» habrán de compren

der» por ente medí.» que la tierra tiene un cometido mucho 

más noble y elevado que el de constituir un mero instrumen

to de enriquecimiento» y que por el contrario» está al ser

vicio de la comunidad en su conjunto*

Lus nuevas condiciones económicas que creará una 

reforma impositiva de este tipo» llevará a cada uno» indi

vidualmente» a reubicarae en el plano de la propiedad y ex

plotación de la tierra tomando las decisiones que concillen 

los intereses particulares» con los do la comunidad» gene
rándose así la transformación úgi^aria que creemos necesa

ria*

Comocomplemento de la política crediticia a se

guir debe hacerse un actualización» el Registro Nacional do 

Productores Agropecuarios» mediante un censo agropecuario 

nacional» a fin do efectuar un relavamiento completo de lao 

explotaciones agropecuarias» a fin de evitar la evasión(139)*

La tierra» aun la más fácil yfórtil y mejor ubi

cada» puede sor objeto de una explotación extensiva y pri

maria» si su titular no es compelí do a cambiar de actitud* 

(139)MLTi-it F.KUüLEH Ob.cit* pág* 98» 326» 435*
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Al no sotuer el faotor oom^etenoia* ea «ote ti
po de aotividud* el espíritu empresarial del titular de la 
expíotaoion puede adoraeoeroe«Cuando aeí sucede* ¿ote ahon
da oon frecuencia otros aspectos o manifeotacionos de la 
vida ajenos a la función de productor que le corresponde de- 
oempeñar»

Su aotividad do empresario pasa a segundo plano» 
y las innovaciones o cambios tecnológicos encuentran sn 
poca receptividad, especialmente ouando• ello aignifloa in- 
troducir esquenas de i>roducoión más complejos y que inaumen 
una proporción mayor de trabajo y capítal.El principió ds 
ffiaxiaizar reeultadoo ee desplazado por el de minimizar es
fuerzos.

Por ello, el eatínulo a la aotividad agropecuaria 
a través dol régimen impositivo, se ve asegurado por la sus
titución, en la medida de lo posible, de los impuestos que 
se aplican sobre la producción y la renta real, provenien
te da esta aotividad por el que grava la unidad de superfi
cie en explotación de acuerdo a su productividad* potencial*

La existencia de este impuesto a la tierra de es
te tipo induce a 100x que la explotan a producir el máximo 
de cus reales posibilidades »Lo llevan a ello razones de 
conveniencia, ya que reciben íntegro el producto ds cea ma
yor producción, y por otra porte, si no lo hace, se desa- 
Justalizan por la acción de eote compuesto*Por ello, el ti
tular que no pueda hacerlo encontrará más conveniente trans
ferirla a quien se encuentre más capacitado técnica y econó
micamente para obtener de ella toda la renta que potencial
mente es factible que produzca*

Dentro del mecanismo económico de una agricultura 
desarrollada sobre la base de la propiedad privada, y la 
libre iniciativa, una reforma de esta naturaleza dafá lugar

• 0 < t
* I

©in ddda* a verdaderos replanteos en el plano de las deci-
* a

alones del empresario.La tierra perderá ^arte de su valor



especulativo.Cono oonsoouonoia de ello* será un bien más 

ascequible a quienes desead dedicara© a la actividad agro- 

pecuaria»
Se la consideraría más en cu condición de elemen- 

to subordinado a la empresa agropecuaria y perdería parto 

de cu carácter de inversión rentable y segura» cualquiera 

sea la forma cpmo ee la explotara»
Lo principal sería la empresa» y lo accesorio la 

tlerra»Es decir que» el aspecto extra fiscal do este impues

to» tan importante oomo el fiscal (obtención de recursos) 

sera más amplio» ya que por su intermedio se influirá sobre 

diversos aspectos económicos y sociales»
Por ello considero que la política impositiva de

bo tender ai

1»- Estimular o premiar a quiénes pox* su inteligente dedica- 

clon y esfuerzo consiguen altos rendimientos de sus predios 

Dicho estímulo se deba lograr desgravando toda producción 

que ee obtenga por encima de niveles que pueden considerar* 

se como normales en la sona»

2»— Inducir a los que obtienen bajos rendimientos» mediante 

el impuesto discriminado» en baso a lo quo la tierra deberá* 

producir normalmente» a mejorar su explotación agropecuaria 

o a vender sus predios»
Se deben sustituir loa impuestos nacionales» sin 

afectación especial» que agravan la producción xurul» por 

un impuesto único a la renta noral potencial de la explota

ción agropccuaxia» a través del mecanismo del impuesto a 

los réditos»La modificación en el impuesto a los réditos 

proveniente de la explotación agropecuaria» no se refiere a 

lao tasas aplicables sino a la base imponible»

Esta es actualmente» la renta neta» efectivamente 

ganada por el empresario agrario»De acuerdo al cambio pro

pugnado» debe pagarse el impuesto sobre la renta normal po

tencial de la explotación» es decir la renta que hubiera
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4.

podido obtunor ol produotor en condiciones do eficiencia 

normal parala región con preacindenoia de oí realmente 

la obtuvo*La renta potencial sobre la. que debo pagarse el 

impuesto» no ee la renta que hubiera podido obtener el 
productor en condiciones óptimas de eficiencia y dotación 

de capital» sino la que resulte de un promedio histórico 

de eficiencia» con una dotación de oapital normal en la 

sona» una habilidad media» y de acuerdo- con las condicio
nes meteorológicas quo en promedio de hecno cooperan on 
la región durante los últimos diez ados*

La determinación de la renta normal potencial 

debe efectuarse sobre la baos de la fijación de sonao ugrx- 

riaa homogéneas*

La cada una de las regiones se elegirán dos o 

tres explotaciones o cultivos má injertantes» eegún el á- 

rea ocupada*

Luego» deben calcularse loe rendimientos físicos 

que tules explotaciones produjeron en la sona durante los 

últimos dios arios*

Multiplicando tales rendimientos por el precio 

vigente al silo en quo se liquide el impuesto» se obtendrá 

el ingreso bruto potencial por ¿h y por producto elegido*

También para cada sona o cultivo elegido» so cal

cularán los gastos do explotación por fía» do acuerdo a las 

técnicas realmente utilizadas en promedio de cada región*

H©atando del ingreso bruto potencial» los gas
tos medios de explotación por Ha» se obtendrá la renta po

tencial por Ha» de cada cultivo» elegido de cada una de las 

senas consideradas*
Para obtener la renta potencial por Ha de onda re 

gión» so promediaran las rentas potenciales por Ha» do los 

cultivos oonsiderados» utilizando como ponderación las ó- 

reas cultivadas*

La renta potencial por Ha aoí determinada» debe



ajustarse a las aptitudes concretáis de cada predio» ya eea 

por medio de la valuación fiscal de la tierra libre de me- 

jorau» ya sea» por medio de índices de aptitud calculados 

en baos al relevaruiento catastral»

Es decir que mediante oate impuesto a la renta 

normal potencial de la tierra» debe premiarse a quienes ob

tengan xrendimientos superiores a los rendimientos medios 

de cada zona» ya que el adicional o "plus" ee vería libra

do de todo gravamen y a su vez desalentar a loe que obtie

nen bajos rendimientos» determinando el impuesto en base a 

lo que la tierra deberá producir normalmente*

también las depravaciones impositivas, consti

tuyen indescriptiblemente uq medio muy eficaz pura el de

sarrollo de ciertos aspeotos particulares del agro*

Deben desgravarse las importiciones y activida

des que se relacionen con la conservación del suelo» con 

los insumoa químicos» fertilizantes» herbicidas» plaguici

das» manipuleo a granel de cereales» capacidad de almace

naje» en silos chacra y secado artificial de los granos*

Debjn desgravarse también las importaciones de 

máquinas de uso en el campo» y las industrias relacionadas 

con su fabricación*

En suma, debe aplicarse un mecanismo impositivo 

que se apoye sobre el principio del estímulo y del adecua

do premio a los buenos productores*

El país necesita imperiosamente» incrementar su 

produoción agropecuaria» como oondición casi ineludible 

para alcanzar los niveles de desarrollo social y económi

co que todos aspiramos*Por suerte para nosotros, los argen

tino» el campo tiene sobrado potencial pura alcanzar las 

metas px'opuestas, si es incentivado adecuadamente*
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CAPITULO XXXIV.

SISTEMA SATISFACTORIO .DE TENENCIA DE LA TIERRA»LA TIERRA 

ES UN BIEN DE PRODUCCION Y NO DE RENTA»NO PUEDE NI DEBE 

SER INSTRUMENTO DE ESPECULACION;NI EL DERECHO DE PROPIE

DAD DEBE 3 K EJERCIDO EN FORMA ABSOLUTA»PUES ESTA SOLO F.3 

LEGITIMA Y JUSTA EN LA MEDIDA QUE CIMPLA CON UNA FUNCION 

SOCIAL»

DEBE ELEVARSE A CABO UNA EFECTIVA REFORMA AGRARIA»

TITULO I»

GENERALIDADES»

La expanaión de la productividad agrícola y la 

modernización de la vida rural en nuestra América es vital 

para su desarrollo»Por una parte, la población urbana cre

ce rápidamente y debe alimentarse con los recursos propios 

de cada región, y por otra parte, la mitad de la población 

latinoamericana vive en. el campo y se encuentra privada 

de una participación plena en el proceso de modernización» 

Se debe aumentar la producción e ingresos de la agricultu

ra a fin de expandir los mercados para las industrias, lo-*
grando un mayor volumen de materias nacionales y generan

do las divisas necesarias para mantener la capacidad de im

portar (190)»

De 1961 a 196$, aumentó en un 13% la producción 

agropecuaria, pero la producción de alimentos por habitan- 

te sólo lo hizo en un 3%, debido al rápido crecimiento de 

la población, según lo afirma el Consejo Intcramericano E- 
conómico y Social»,No ha de olvidarse que América Latina es 

el continente de más alta tasa de crecimiento de la pobla
ción en el mundo contemporáneo»

Si nacemos en un mundo, que ya está poseído, pen

saba Malthus, y no contamos con la ayuda de alguien, para

(190)CARL0S  EMERITO GONZALEZ»11 Política Económica Argentina* 
Abeledo Perrot» —1966— Bs»As» pág» 218 y es»
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subeitii', estamos de más y debemos, por lo tanto, desapa

recer» El ilustro pastor no meditó ouando habló de la muí— 

tiplioacióa del género humano en tasas de crecimiento vege

tativo inimaginables pus, si lo hubiex*a intuido, habría pen

sado entro sermón y sermón, en organizar medios mas racio

nales y rajldos para limitar los nacimientos» z

Pero si ¡fialtlxus hubiera dado mus importancia a 
otras variables, tratándolas cono partes, de un complejo 

fenómeno intercausal, en vez de concebir la disponibilidad 

de alimentos como el determinante único, de todo lo demás, 

hubiera pisado tierra mus firme»
La concepción errónea de la-tierra como un recur

so de magnitud económica inalterable, lo llevó a cimentar 

su teoría en la ley secular de los rendimientos decrecien

tes, subestimando.la importancia del desarrollo tecnológi

co que comenzaba en sus días (191)»

Los alimentos escasean por la mala distribución, 

pero no boetante las muexies por hambre, (no fusilamos a las 

gentes, simplemente las de jasaos morir), el instinto es más 

fuerte que la racionalización de los nacimientos, y la cien

cia crea día a día o descubro nuevos recursos para defen

derse de su adversidad»

Si en 1770 el hambre mató en Francia al 5^ de su 

población, y en 1847, aniquiló 1»000»000 de irlandeses, él 

no ha terminado como flagelo universal y es más grave que 

el cólera, el tifus, la viruela, la sífilis, la tuberculo

sis y el paludismo) hasta 1948 causaba la muerte de 3 mi
llones de enfermos por alio, e inhabilitaba momentáneamente 

para el trabajo a 300 millones de personas»
Conocemos por las estadísticas, el número de los 

que mueren por hambre, pero nada sabemos del resto de la hu
manidad con déficit en sus dietas, lo que les permite durar 

hasta que lo que llamamos seleooián natural disponga de fi
lloa. La necesidad de aumentar la produooión de alimentos(ha

(191)GUILLEiulO  AHUMAUA/"Las Finanzas del Siglo XX".Coleo.
Ensayos.Editorial Universitaria de Ba.As.EUDEBA.
-I964- pág.43
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heoho pensar en muelos métodos, descuidándose, la realidad 

Inmediata, que es el aprovechamiento más intenso do la tic—
' I V" '

rra disponible»
Se ha pensado en cultivos intensivos, expandida 

agrícola, hasta lae zonas áridas, utilización de regiones 

frías y subpolares, aumento de las explotaciones maríti- 

mas, extracción y cultivo de algas, peces, moluscos, mamí
feros, intensificación de la pescan en ríos, lagos y lagu

nas, granjas agrícolas, estanques artificiales, y en la ob

tención de alimentos por métodos no convencionales, qui— 

miocultivos, cultivos sin tierra, levaduras comestibles,
i • *■

industriales, obtención do grasas por síntesis químicas,fo-
I 

tosíntesis, etc»

La cioncia trabaja también en favor del latifun

dio. pues olvida fronte a los milagros y descubrimientos
’ ¡

del laboratorio, que hay un recurso más inmediato, el de la 

tierra, que hay que trabajar xjara hacerla producir antes de
4.*

recurrir al laboratorio cono procedimiento sustitutivo.
’ Del régimen de la tierra, depende en gran parte

f 4

el progreso agrario de un país, así como el grado de liber

tad o independencia pura defenderse y para trabajar do su 

clase agraria.Por esta razón, tiene una trascendental impor

tancia»

En la Argentina, no ha ahbido una orientación de-
y

terminada que fije normas de fondo en mérito de interés 

común en el régimen de la tierra.De ahí que la cuestión a- 

graria se siga planteando, casi en los mismos términos con 

que la desarrollara Moreno, en cuanto a la situación de los 

campesinos, en la Representación de los Hacendados, antes 

de la independencia, de ahí que nuestro desenvolvimiento e- 

conómioo-agrario, sea en gran parte espontáneo, y, como tul, 

esté sujeto a todas las variantes que imponen los tiempos, 

las contingencias y la especulación, de ahí también que ten

gamos que decir y repetir una verdad tan absurda como ver

gonzante ique en un país inmensamente rico en potencia, res-

tierra.De
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//pecio a la producción agrícola, loe productores que rea

lisan esa riqueza, viven en la miseria y sean víotimao inde

fensas de todos los espcculadoros en tierras, en granos y 
en trabajo humano.(192)•

Lae influencias políticas, sociales y económicas 

del aotual sistema de propiedad, y uso de la tierra, de 

sus niveles de productividad, de la incidencia de los pre
cios, de su producción y del fógimen de comercialización, 

debe llevar al gobierno a realizar una Reforma Agraria inte

gral#

El decepcionante comportamiento productivo del 
seotor agropecuario, debido a la inexistencia de una polí

tica adecuada, tanto para el corto como para el largo pla

zo, revela la persistencia de vicios, y deficiencias es

tructurales que es necesario corregir ao fondo.

La tierra debe ser para gótica la trabaja y un bien 

de producción, de ninguna manera un m^dio de renta o espe

culación»

El acceso a la propiedad de la misma por parte 

de auténticos productores, la difusión de unidades fami

liares de producción y 1& erradicación definitiva de lati

fundios y minifundios improductivos, o que den origen a for

mas de sub-sxplotación del suelo, deben ser objetivos de 

la Reforma Agraria.

La transformación dol actual sistema de tenencia 

de la tierra, larreorientación de la política de coloniza

ción en tieri'as fiscales, corrigiendo sus abusos y defor

maciones, la difusión del cooperativismo en todas sus for

mas y el fomento de unidades comunitarias de trabajo ru

ral, adecuadas a las peculiaridades de las distintas zona3 

agroecológicas del país deben ser los objetivos de toda la

bor de gobierno.

La jiropiedad y el uso de los recursos naturales,

(192)BERHARDINO  H.HOIINE."Politica Agraria y Regulación E- 
oonómioa". Ob.oit. pág.87
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fundamentalraenté la Horra y ol agua» presentan an Argén-
I» j

tina incongruencias de un alto significativo sooial, poli- 

tico y económico quo han llevado a la concentración del po

der en un determinado sector (193)»

Mientras la producción permanece casi sotaneada a 

través de muchos añoa, y gran parte de la población rural 

no tiene acceso a la propiedad, uso o explotación de la 

tierra, una parte importante de cote recurso natural, per* 

muñeco* ocioso y otro, mayor aún, es deficientemente explo
tado. ‘

£3tos elementos deben cumplir una función social 

y no ser destinados a meros fines de renta o especulación.

Debe llegar a hacerse realidad el principio se

gún el cual la tierra debe ser del que la trabaja eficien

temente.

Para ello el Estado debe realisar una decidida 

política de transformación del actual sistema de tenencia y 
uso de la tierra, facilitando el acceso a la propiedad y 
explotación a la auténtica población rural y a los hombres 

que tengan vocación y cacpacidad para hacerlo.

Las tierras ociosas, loa minifundiso, los lati

fundios, y las explotaciones ineficientes, deben ser defi

nitivamente erradicados.*
La colonización de tierra pública y privada debe

rá encararse en forma urgente, cuidando especialmente evi

tar los abusos y deformaciones de algunos programas realiza

dos. Estos planes de colonización no deben ser meras distri

buciones parcelarias sino tender fundamentalmente a crear 

verdaderas unidades empresarial para un hombre integrado a 
la comunidad (194)/

Debe lograrse un afincamiento rural y una promo
ción total de la familia campesina.

(193) Mensaje del Presidente Héctor J.Cúmpora, pronunciado 
el 29 do mayo de 1973.Publicación de "La Razón*.

(194) RODOLFO RICARDO CABRERA/"Bises y Perspectivas del
Derecho agratio argentino".Ob.oit. pág.117
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Debe contarse oon apoyo oredltiaio para el Ca
pital de explotación y tecnifloación de la enpreea» con el 

apoyo técnico adecuado a ou nivel de educaoión y de zona» 

oon la infraestructura indispensable para entregarlos al 
resto de lao comunidades productivas y de comercialización

(195)♦

Y también con las normas elementales de vi
vienda digna»

La república Argentina» situada en el extre

mo meridional de Amórtéa del Sud, posee una extensión algo 
superior a los 4*000.000 de Km^> que se reducen aproxima- 

damente a 2.300.000 Km en el sector continental; de es

ta superficie se calcula en 200.000.000 do lia» la superfi

cie apta para producir riqueza agropecuaria»

La mayoi* parte de esta inmensa superficie, es

tá pooo menos que deshabitada» debido probablemente a la 

existencia de enormes latifundios que dificultan el arrai

go de familias colonizadoi*a0.

La densidad de población en el litoral alcanza 
en algunas partes a más de 1.000 habitantes por Km^, en 

cambio, en el resto, a veces no alcanza a 1 habit¿nte/km2»

Es interesante observar la fox’ma de tenencia

de tierra apta.

Superficie de las explotaciones N° de establecimien
tos por categoría 

menos de 100 lias 289.800
de 100 a 1.000 fias 126.000
más da 1.000 has §9*600

TOTAL 471.400 ~

0 seq que el total de predios en explotación es 

do 471.000 con 400.Es decir que, en nuestro país hay más de 

200.000 explotaciones sub-familiares) significa demasiado 

reducidas para dar trabajo y mantener una familia, distri

buidas sobre alrededor de 6.000*000 lias .Esto destaca la ex-
. » i

(195)0AfilO8 EHEfilTO GONZALEZ. Ob.cit. pág. 229
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//eltencia de un problema de minifundio| por otra partot al- 

rededor de 55«000 explotaciones disponen de una superficie 

superior a 90»000*000 de Has*El resto de lae unidades de ex

plotación están representadas por explotaciones familiares, 

donde su produooión proporciona suficiente oantidad de re

cursos como para satisfacer los requerimientos de una fami
lia, según las exigencias de la vida modernavelando és

to, que si bien tememos problemas de latifundio y minifun

dios, ellos coexiste con una estructura familiar de la em

presa rural»
i

A continuación, los cuadros referentes a la 

distribución de la tierra en la provincia de Buenos Aires, 

sacados de una publicación hecha por el Ministerio de ha

cienda de la Provincia»

Propietarios y superficies olaslficadoo por extensión terri

torial»

Be 5.000 a 9.999 Ha 40J 2.902.766
Be 10.000 a 14.999 Ha 78 946.190
Be 15.000 a 19.999 Ha 29 493.700
Be 20.000 a 24.999 Ha 8 174.015
Más de 25.000 Ha 18 764.547

TOTALES 53^* 5.271.218
31 la agrupación se hace por familias resulta 

que quince familias son propietarias de 854*600 Has»

En lo que respecta a las sociedades, 126 de e- 

llas, de las cuales 110 son anónimas, tienen 1»363*497 Has 

y de entre ellas 15 suman 527*728 Has•Además existía con u- 

na situación especial, un conjunto económico, integrado por 

varias sociedades, que totalizan Ul»754 Has.El padrón es

pecial de propietarios está formado por la nómina de los q 

que poseen más de 2»500 Has»

Es la que sigues
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De 2»5OO a 4*999 Has 861 2.935.170
De $.000 a 7*999 Ha8 218 ,1.307.505
De 7*500 a 9*999 Has 93 804.941
De 10.000 a 14*999 Has 71 822.531
De 15.000 a 19*999 Has 15 264.218
De 20.000 a 24.999 Has 12 269.359
Más de 25.000 Has

>
10 370.000

En resumen, 1.280 personan o sociedades son de 

dueñas de 6»773«724 Has, es decir, del 22,38% de la super

ficie de la provincia, y de entre ellas, 419 totalizan 

3'839'179 Has, a su ves.238 sociedades tienen 1.631.687 has.

De 1 a 9 Has
De 10 a 49 Has
De 50 a 299 Has
De 300 a 999 Has
De 1.000 a 4.999 Has 
Júáa de 5.000 Has

24.189
28.493
45.341
14.804

4.702
559

119.767
818*320 

6.259.945 
7.593.415 
9.453.530 
4.971.422

TOTALES 113.088 29.216.399

En resumeni 1.112.827 explotaciones de menos de 

1.000 Has (el 99,54%) con 14.971'447 Has (el 50, 63%) | y te

nemos 5*261 explotaciones de más de 1.000 Has (el 4,4%) con 

14.424*952 Has (el 49,37%)'

Ed decir que en la Provincia do Buenos Aires,

419 personas o sociedades son propietarias de cercad do 

4.000.000 de Has, con lo que no se cumple con el principio 

moderno sustentado por la casi totalidad de los economistas, 

ni por la encíclica de Juan XXIII de que el poder creador 

de la naturaleza, debe ser utilizado en provecho del mayor 

número posible de personas.

TITULO lie

CAUSAS.

Las causas que fundamentan la necesidad de una
t, '

agraria son variast(196)

(196)3AOQUE3 C¡IONCHOL. HLa Reforma ..Agraria en Ampios Latina* . 
Santiago .Universidad de Chile. -1962- pág. 21 y es.
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a) En el economista* y más ¿dn en el hombre comdn* ha pene* 

trado la idea de ooueiderar a la fefoxma agraria* oomo una 

precondioión institucional fundamental para desenvolver y 

acelerar ol ¿>rooedo de desarrollo•
Las oausa de esta forma do pensar con varias* 

una de ellas es la de la aotual crisis de la familia de 

desarrollo Mhaoia afuera** es decir, prestar la máxima a* 

tención a la producción de materia prima, minerales y demás 

produotos primarios* para exportarlos a loe centros indus

triales y correlativamente* importar todo lo que necesita 

el país y que no produce•

La crisis no sobrevino precisamente a causa de 

103 países productores* sino por ciertos cambios en los cen 

tros importadores* por el bajo aumento poblacional de las 

sonas industrializadas* sustitución de materias primas na* 

turulos por otras artificiales* el surgimiento de otras na

ciones productoras d© similares características a las de 

Latinoamérica* etc*

Esto no quiere decir que las naciones america

nas no pueden ni deben seguir aumentando sus exportaciones! 

ello sería absolutamente insensato*Pei’o sí*esa política*
«

es insuficiente como fuerza dinámica pan lograr el total 

desarrollo económico<

Como complemento de la anterior* nace la poli* 

tica de industrialización para sustituir importaciones^ 

esta solución no es eterna* tiene limítesela experiencia ha 

demostrado que la tónica de industrialización sustitutiva 

tienda a perder impulso* a agotarse y provocar eventualmen* 

te* el estancamiento*
Entre los países que la utilizaron* México* es 

el ¿nioo que no se detuvo* pero ello* debido a que promovió 

una profunda reforma agraria•

Debe entonces* penetrarse en ©1 campo de los 

bienes de capital y productos manufacturados que exigen in
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versiones de mayor envergadura, técnica mucho más oomple
ja y sexuados más amplios que loe actuales en Latinoamé

rica (197)•

Además existe una gran masa do desocupados que 

la industria no alcanza a absorber*Desocupación debida a 
explosivo aumento demográfico, necesidad de emplear al sub

proletariado suburbano, éxodo de la población oampeoina y 

a la automatización industrial*

Situación que podría solucionarse contl) el 
cambio de estructura agraria que permita una distribución 

de mano de obra entre las actividades rurales y urbanas*
• <

2) Diversificación y desarrollo de las nuevas exportacio

nes agrícolas superando las agriculturas de mono o biculti- 

vo actual* 3) Desarrollo de la agricultura para el merca

do interno* 4) Posibilidad de utilizar a los desempleados 

en un proceso de inversión que resulte beneficioso para
»

la economía del país*

b) La excesiva concentiución do la tierra on pocas manos* 

significa de hecho, la concentración’ de la riqueza y del 

ingreso, cuya distribución adolece de esta desigualdad o- 

riginal*El capital es monopolizado por la clase terrate

niente, dedicado a empresas lucrativas para ,un grupo, pe

ro no para la sociedad en su conjunto y, con lo que se ex
plica el atraso en el desarrollo económico*

Como cualquier monopolio, el de la tierra y 
el capital, impone entonces sus propias condiciones de po

der económico*

Sabemos que en la Argentina, la mayor parte de 

los latifundios, reconocen su oiigen en compra o donación 

de tierras fiscales, premio por la participación en al con

quista del desierto, y en la mayoría de las veces, por sim

ples es¿jeculaciones consistentes en la adquisición do las 

originarias tierras fiscales,a precios bajísÍmos*Eae sector 

reducidísimo de la población, que goza de estas tierras, es

................ .. y _____

(197)CELSO  í'UItTAl>O«nSubdeBarxollo y Estancamiento en Améri- 
oa Latina.EUDEBA.-I369-
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beneficiario de un valor económico incrementado por la a— 
pertura de vían de comunioación, trabajos de irrigación! 

ee decir, hechos generalmente ajenos ala aotividad del te- 

rrateniento; todo esto, sin contar, como queda dicho, que 
la devaluación periódica del peso argentino favorede alta- 

mente a cavo sector social»Iddo ¿ato, constituyo, induda-*
dablemente, a cierto dominio político de ese grupo que lle

ga a constituirse generalmente, como en la Argentina, en 

un verdadero grupo do presión constante.

o) Otra causa es el fraccionamiento, jrracional.de nuestras 

tierras» porque del mismo han quedado marginados millones 

de agricultores.Esto ya ha sido expresado a través de O— 

bras que como "Martín fieiro”, y "Don Segundo Sombra”, pin

ta la vida del gaucho, el hombre del campo argentino, mu

chas veces nómade y casi siempre olvidado»Cuando eco hom

bre busca establecerse, la carencia de medios, lo lleva a 

conseguir un arrendamiento que casi siempre es abuoivo»A- 

rrendaturio, aparcero, o mechero, siempre comparte ganan

cias con el duefío de la ti eirá pese a que ¿1, pone todo su 

esfuerzo y trabajo, y el propietario solamente esa tierra 

que tiene como bien do renta.Así se llega a la usura, al 

elevado interés o excesiva retribución que el propietario 

-prestamente- recibe por el uso de la cosa prestada»

Se aglutinan así sectores mayoritarios en cant— 

tidades de personas, pero infinitamente minoritarios en po
derío económico, enfrentándose a esos factores da poder que 

son los grumos latifundistas, generalmente aliados, o por 

lo menos, vinculados a los grandes consorcios cerealistas 

internac ionales•

Así también se encontrarán los nombres de muohos 

de nuestros ganaderos incorporados a frigoríficos extranje

ros, que pertenecen a grupos altamente capitalizados, que 
no responden a intereses nacionales, sino a los internacio
nales del poderío económico mundial»

jrracional.de
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d) Xa canoa máa grave de acme.1ante situación oa la de tipo 

político.La deaocraoia significa igualdad de posibilidadee(
4

para educarse, trabajar, expresar ideas, de progresar según 

loa méritos propios»
Peligra la democracia y nuestra Amérioa.Esta- 

moa seguros de ello«Las reacciones contra aquellos facto

res de apodar van avanzando«Unos cuantos oientos de fami

lias, o empresas poseen en Colombia, por ejemplo, las tie

rras produotoras de café y éste es ael producto básico de 

esa nación hermana, el punto de que constituye las dos ter

ceras partos de su producción total*

Mientras tanto, el nivel de vida del resto del 

pueblo colombiano, y muy especialmente de su fértil Valle
7

del Cauca, es bajísimo*Lo mismo puede decirse de Venezue

la, p¿ro no tanto en la riqueza de su suelo, sino en la 

de su subsuelo«Igual situadlos es la de Guatemala, y otros 

países de Centi*oamérica con producción frutera inmensa, pe

ro con lamentable pobreza en su suelo*No puede haber igual-
r.

a*

dad, elemento esencial de la democracia moderna, con pri
vilegiados por un lado y olvidados por el otro*í)ebemos bus

car el equilibrio y combatir el atraso tanto orno a las dic

taduras aliadas, casi siempre de los grandes terratenien

tes* Saltan así, estos últimos, del poderío económico alpo- 

derío político y entroncan entonces con algunos ocoteros 

militares que ven? en la fuerza el freno ante el derrumbe*
B

Esto solo puede sujetarse con la modificación de las es

tructuras económicas*La reforma agraria se hace por lo tan
to, cada vez más imprescindible en el ámbito do la más 

pura democracia y libertad contemporánea*Ho comprenderlo 

asím será facilitar el acceso de los totalitarismos inter

nacionales a nuestra América (198)»

e) Desde el punto de vista social no ha uhbido una distri

bución feliz de los bienes de la naturaleza»Huestras fami

lias compesinas no se han incorporado plenamente a la ci-
■ *

(198)CAIILO3  EMEüITO GONZALEZ."Política Económica Argentina*.. 
Ed.Abelodo Perrot. Bs.Aa. pág,222
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//villzaeión moderna, como lo prueba el grado de analfabe

tismo y la carencia de lae comodidades hogareñas, de las 

que sí dispone el hombre de la oiudad»Esta se puebla, pero 

el campo se despuebla, precisamente en un instante de la si

tuación mundial en que se lucha denodadamente por alimen

tar a oientos de millones de personas que sufren hambre»

f) Otra causa que fundamenta lá reforma» es la financiera» 

Hay carencia de recursos para obtener bienes de capital, pa
ra la tecnificación y el logro de precios x*emunerativoe por 

parte de quienes trabajan en el campo y no son propietarios 

de esas tierras»Sin título de propiedad ño hay garantía po- 

Gible»Un armónico parcelamiento permitiría en el sector un 

mayor ingreso tributario con lo que, hasta él fisco, obten
dría grandes ventajas con una redistribución equitativa»

Las modificaionea en tributación agraria»cons

tituyen un instrumento decisivo para el desarrollo del sec

tor agropecuario»Así el impuesto a la renta potencial de 

la tierra, es un mecanismo fiscal que hay que aplicar, pues 

con ¿1 se premia a quienes obtengan rendimientos superio

res a los rendimientos medios de cada zona, ya que el adi

cional o Hplus”, se debe ver librado de todo gravamen, y 

a su vez desalienta a los que obtienen bajos rendimientos» 

Debe determinarse el impuesto en base a lo que la tierra de

bería producir normalmente, induciendo a los terratenien

tes a mejorar su explotación o a vender sus predios»

TITULO III»

SOLUCIONPS»

El problema argentino con grandes centros urba- 
nos monopólioos, como Buenos Aires, por ejemplo, se plantea 

hoy en términos económicos, políticos, sociológicos, etc, 

y se estudia resolverlo con una vuelta al campo oon una po-
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//lítiaa de decairolio equilibrado on función do materias 

primas| la política eo hoy poblar el campo, y para ello, 

hay que comenzar por la parcelación dol latifundio*
/ 7

El latifundio no reinvierto el exceso dé dine
ro en el oampo, su poderío les dq fácil acceso a las fusa

tos financieras del pala, y del extranjero»Si los latifun
dios se dividiesen on pequeñas propiedades, la produooión 

extensiva so convertiría en producción intensiva, con al

to empleo do la mano de obra por lia»

El pequeño propietario, en cambio, va introdu

ciendo paulatinamente en su vivienda mejoras e instalado- 

nes, valoriza su parcela) el capital empleado es superior 

por unidad, es el pxx>pio administrador de lo suyo, las ga

nancias que recibe las invierte y aumenta sus rendimientos, 

a mayor número do propietarios# mayor número de beneficia

rios, por el fruto de la tierra*Así, se eleva la producción 

nacional de un país) hay gran demanda de trabajo y hay au

mento de las retribuciones*

Nosotros podemos ofrecer veintiún veces más 

tierra que Alemania, puede ofrecer a cada alemán)Argenti
na está en condiciones de ofrecer doce veces más tierra que 

cualquier zona europea occidental puede ofrecer a cada eu

ropeo) pero en nuestro país resulta más difícil llegar a 

constituirse en propietario que en cualquier país de Euro

pa*
La solución no puede llegar sin una revolución 

que rompa la economía feudal*Si el gobierno eo dirigido por 

los intereses latifundistas y las industrias derivadas que 

controla, no hay solución posible para el desarrollo, pues 

la política del desarrollo no le interesa al latifundista, 

porque no lo hace falta, y por el contrario, le sería per

judicial* La organización de cautas sociales, no se puede 

romper sin una acción vigorosa y continuada, que merezca el 

sostén popular y que se cristalice en una acoión gubemati-
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//va. de tipo legal»

Con el desarrollo del industrialismo y la enor

me concentración capitalista en grandes empresas» absor

ben éstas casi totalmente las fuentes de la economía» las 

controlan y las manejan»
£1 liberalismo ha traído oomo consecuencia es

te estado de cosas» dentro del cual» ha sufrido el mismo 

fenómeno» la propiedad rural»Ello hace indispensable que 

el Estado intervenga» sin suprimir la libertad» para que 

ce fortifiquen las bases de la economía productora» sobre 

el fundamento esencial do la consolidación y dol bienestar 

de la clase agrariailibrarla de la esclavitud del capita

lismo moderno»

El problema no o se soluciona con distribuir 

tierras» como se ha hecho en todas las épocas sin resulta

do» pues siempre se llega de nuevo a la concentración»

De manera que aferrándonos al concepto "es

clavista * del derecho romano» según la expresión de Ihering» 

sobre el derecho de propiedad individualista y absoluta 

sin limitaciones establecidas en vista de un interés gene

ral» no vamos a llegar al punto del equilibrio sooial y 

económico que se reclama»

Hay que humanizar el derecho de propiedad pa

ra que la tierra no .siga siendo una mercancía, pues ella
»

produce nuestro sustento»

Hoy puede especular libremente con la tierra 

un propietario en este país; dejarla abandonada» desnatura

lizarla y darlo el destino que le plazca» aunque perjudique 

a terceros»Vivimos bajo ol régimen del "despotismo de la 

propiedad"» como decía Spencer»

Todo es consecuencia directa de la falta de un 

régimen ordenado de la tierra» con vistas al progreso y al 

interés de todos»

Xa propiedad» debe seguir una orientación den-



//tro de la corriente generalizada, según la cual el dere

cho que la ampara eotu condicionado a una serie de exigen» 

cían establecidas en bcnefiolo do la comunidad»

E n urgente consolidar la propiedad agraria, 

como cosa fundamental para el Estado, y terminar oon el 

aislamiento y el individualismo dol productor, que le im

pide defenderse de sus explotadores, lo terratenientes,loe 

comerciantes y los negociadores internacionales de la pro
ducción»

En un país como el nuestro, debe ser la prin

cipal aspiración,forjar una clase agraria independiente, 

que viva en la tierra con cierta comodidad, que tenga los 

beneficias *de una educación bien orientada, que le per» 

mita aprovechar y gozar do los adelantos de la civilización

Las tierras de la j>ampa húmeda están todas mo

nopolizadas, la mayor parte con grandes latifundios imper

fectamente desax’rollados; desde hace algunos años se ini

ció una especie de corriente colonizadora hacia el inte» 

rior en busca do tienes menos fértiles pero que ofrecen 

siempre grandes posibilidades de arraigo» Las congelaciones 

de los precios en las locaciones urbanas y raíales, en mu

chos casos, ha obligado s sus propietarios a vender o par

celar latifundios; pero toda la experiencia nos dice que, 

el proceso hada la concentración es continuo, que los 

fundos grandes se agrandan a costa de los chicos, y que, 

mientras el problema ñe la tierra no sea objeto de revi

siones de fondo, sea mediante la expropiación o el impues

to progresivo, el régimen de la propiedad tiende a trans

formarse en un fondo de comercio en beneficio del privile

giado que acaparará sus beneficios, frente a la comunidad» 
f

TITULO IV.

0BJETIV03 DE LA POLITICA AGRAHIA.
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Toda política agraria suponei

a) Clasificación do laa tierra» y laa definloioneo loca- 

lea de lo que debo entenderse por latifundio y minifundio.

b) Organización de tipo cooperativo do loa mercados de pro

ducción y consumo.

o) Organización de bancos agrícolas de crédito para soste

ner el desarrollo.
C

d) La organización del comercio agrícola con todos los pa
íses del mundo> y, en su caso, la nacionalización y expro

piación de los frigoríficos en la Argentina que gozan de 

las enormes ventajas de les monopolios do he cao.

o) La educación tecnológica como labor permanente y de Bos

tón y difusión.

f) La alfabetización.

g) Loo transportes y caminos.

h) El estudio de suelos pax^a evitar la erosión del viento 

y de las lluvias o sembxudíos.
i) La reforcutación para neutralizarla y el cumplimiento 

de las leyes de bosques.

j) Sistema satisfactorio de Tenencia de la Tierra.

k) Una política impositiva que grave el suelo según su po

tencial productivo, más que según la renta o el productp 

obtenido.

Toda reforma agraria debo incluir on sus pla
nes, otorgamiento de créditos necesarios, asistencia téc

nica, electrificación rural, atención médica adecuada) nu

trición normal. Habrá que orientar y estimula** a los pro

ductor os y asegurar buenas condicionew de vida a los tra

bajadores agrícolas.

Habrá que atender problemas específicos oomo 

de agua potable, que, si bien no constituye para nosotros 

un grave px-oblema sí lo es para numerosos países de Améri

ca Latina, que disponen solamente dol 10$ de sus necesida

des.
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TITOI.0 V.

Erar.ira.ps T'^emcta pr la tierra.

El Hógimen de Tenenoia de la Tierra, deba aer
i 

satisfactorio#
Loo agricultores no efectuarán los gastos neoe- í .< ,

Barios, ni pondrán los esfuerzos necesarios para mejorar 

sus fincas, si no disfrutan de una razonable seguridad en 
r
la tenencia# 

Bebe realizarse una Reforma Agraria, tendien- 

to a cambiar la estructura do tenenoia de la tierra#

La Reforma Agraria, debe ser planificad^, or

denada. Una forma de suplir la falta de plan de Reforma a- 

graria, es la Colonización de las Tierras de Dominio Públi

co.

Otra foxmia de solucionar el problema de la te

nencia de la tierra, es la Expropiación#

Primero habrá que expropiar las tierras incul

tas, abandonadas o malcultivades#Juntamente, se entregarán 

las tierras públicas disponibles#

In una segunda etapa, y una vez aensado el do

minio privado excesivo, se expropiará este último en la 

medida de lo que sea necesario, con la salvedad de aque
llas tierras que sean altamente productivas, éstas podrán 

continuar en posesión del antiguo propietario a condición 

de quo se entregue una participación equitativa en las ga- 

nancias a quienes la trabajan#

La forran do pa^o habitual es la de una seña 

al dictarse la ley respectiva que declare la utilidad pú

blica o bien al formalizar el contrato de apropiación o la 

posesión, abonándose el saldo en plazos que generalmente 

oscilan entre veinte y treinta aíIos.Pero esas tierras no
*

deben ser explotadas por el Estado, sino entregadas a los 

trabajadores del cagipo que estén en ella ó que demuestren 

condiciones para explotarlas eficientemente#Las coopera-
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Z/tivas especialmente en la utilización de los materiales 

de trabajo oon muy eficientes.La base para el precio de la 

transmisión ha do ser el do la evaluación fincaíñ

Esta es la política a seguir a corto plazo»

A lai>;o plazo propongo la reforma de la consti

tución, en cuanto que se refiere que la propiedad es *in

violable"» O establecer por Ley "que la tierra debe cumplir 

una función social"»Esto debe establecerlo una ley-agraria 

nacional» inspirada en los principios jurídicos del Dere

cho Agrario, el cual es una rama autónoma que debe indepen

dizarse de las ataduras del derecho común, para poder cum

plir su función especializada»

Punto de partida de toda reforma agraria es 

la implantación del régimen jurídico o estatuto jurídico 

de la tierra (199)•

Debe creaise la "propiedad rural" dentro de 

los lincamientos del Derecho Agrario Autónomo, diferencián

dolo del Derecho Civil»

Es decir que, esta reforma, debe dui' como resul

tado la existencia de dos régimenes de dominio: la propie

dad individual coa todos los atributos que le reconoce el 

derecho civil y las garantías que le acuerda la Constitu

ción Racional, entre ellas la inviolabilidad! y otra espe

cie de propiedad despojada do aquellos atributos y garan
tías, puesto que se eliminaría el carde te i* de mercancía de 

la tierra, es decir, quedaría fucila del comercio y el pro

pietario no podría disponen* libremente de ella»

Para llevar a cabo estas reformas, debe ochar
se una mano de las tierras arrendadas o dadas en aparcería, 

de los latifundiso o campos que las autoridades declaren 

como t$les, de los establecimientos agropecuarios de com

pañías extranjeras.A cambio de estos bienes, su propieta

rio debe recibir, no el valor venal de ellos, sino el pre

cio oficial de acuerdo con su productividad y este valor,

(199) ¿iODOIiFO filCAtWO CAii¡tEEA»"Ba3e9 y Perspectivas del De» 
rooho AKrario^Argentino*.Centro do Estudios Agrarios» 
-1967- pág» 163 y as.



SJCbls-

debe ser abonado por ®1 Sotado en mínima parte oa dinero
I /

efeotivo, y el reato,oon bono a t do a<nQrtls;ición variable»
lato eo lo que estableo® todas lao leyoe de re* 

firma agraria reoientco, incluido Bruoilf Argentina eo el 
linio o país de Amírioa Latina que no ha elaborado la le.7 de 
Kcfoma abrirla*

Pesa no ao debe doaeaporar*Es posible quo naaoan 
libertadores oomo el gran Sarmiento, quo plantó árboles| 
sembró j fundó secuelas, academias do oiencia, traed oami* 
nos, luchó oontra la tiranía, y, al final, de su vida, au* 
rió pobre pero venerado*

El no pudo hacer nada en contra dol latifundio 
y aunque hubiera visto ol problema, estaba solo para re*

f

solverlo*
El tiempo que eo rico en mudanza», como dijo el 

"Hurtín fierro", viene cuartiándolo la esperanza*
Tiempos nuevos, décimoo, y esto lo repetimos siem

pre en esta Argentina, qué renace siempre de eua cenizas, 
coao el Ave Fónix*

"Campesinos pobres, reino pobre¡ reino pobre, 
rey pobre" de cía duconayi ya ól había entrevisto el oir* 
cuito acumulativo do la pobreza, que es mala compañía y 
no engendra sino pobreza y sometimiento (2OO)*

Ha oido elaborado un anteproyecto do Hcforma A* 
graria.En la Provincia de Sueños Aires, se han promulgado 
las leyes de Colonización y Fondo Agrario*

(200) GUILLES AHüM\ÜA."¿aa finanzas del al/tlo W. Cb.clt. 
pág»51«
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CAriTin,0 xxxv.
comsoE prx axTy.Mcg,

«w i.

Eate tesa, ya fuá tr.«t>do en el capítulo XVI.
itólo puedo agregar que debe controlarse ol Coser» 

olo Exterior por el Estado, ea Cuanto a niveles do preoios, 
oalida d, prníieatiolún y orlonVicióa de lae Eolíticas oo- 
neraiulea.bebon nuoionulisaroa las exportaciones de granos, 
a travos de la» Juntas respectivas qu® deben dar interven» 
ol¿u a la» Cooperativas de productores y a lea «apresas na« 
oloualea.Eatao deben Bar autí’nÜQ.xO vendedoras y no raprc— 
sonta tlv.40 de loa Monopolios cosipradoros.

Ad&sáo, debo aplicarse una intensa política de 
exporteo isa» o, con dlvKioiflanci.¿r» de morondos.

Se debe iapulsar nuestro corsereío granario a to» 
dos loa países del aundo.

Saben rebajóme loo tistes.
üuy que tener oa e nonti* dos eituaolooca on la ex» 

porteolán ds granosi
a) Cuando ee trate do produotos de oso tos ralativaaenttó ba
jos, que nos peralten ñor exportadores habituales, la po
lítica y acolan del Estado, debe poner ¿nfsols en lo» si
guientes aspeotoa:un oonooialsnto lo suás analítico posible 
de los distintos aereados} aoai¿3 promocional del produc
to) regularidad en Isa entregas} calidad comercial del pro
ducto, oa decir, «calidad latríascoa} y calidad definida 
del alean) seguridad de quo 8¡» saborea lo convenido.
b) Froductos do cantos relativamente altos que no» lapiden 
•»r oxportadores habltualestea esto caso, loa productos tien
den primero a cubrir la» necesidades internas dol consuno,
y el excedente, si lo hay, se o4portu.En este caso ae pro-
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//santa el pxroblema, si el Estado debe o no intervenir»

Se supone que debe intervenir completando la ao* 
oión privada»Loo precios internos, ncraalaente están por 

encima de loa internacionales, por ello debe aplicarse en 

coto caso» la política do eabsldlos.

Esto está relacionado con el Dumping. por el cual, 

un país fija precios distintos en varios mercados.Ea el e- 
Jeroicio de un oierto poder monopólico.

El subsidio no debe ser p emanen to, puen, en ee* 

te caoo, se practica el "dumping rapaz", que tiene por fi* 

nalida > ganar nuevos mercados, y que daría lugar a cual* 

qulor reclamación o crítica de los precios afectados (201)«

Un elemonto importante en el comercio exterior, 

es el aportado por la teoría ortodoxa do French, quien a* 
conseja, oomo mejor estrategia, para la de un país en de

sarrollo, la de la Divoreiflcación de las ex^oxtacioneo 

(202).

TITULO.II.

MAMUA llErCATJT.

Se debe aumentar la Marina Mercante, y deben creara 

ae astilleros donde se fabriquen nuestros boquea.

El desarnollo de una Flota Mercante argentina 

do ultramar, eficiente y autónoma, oon el objeto de lograr 

una mayor partid jacióa de la bandera argentina en el oo* 

morolo exterior y en el mercado internacional de Floteo.

En ol orden sooial, la creación do una verdadera 
oonoionoiu marítima nacional que tomo oomo un baluarte de 

sus Intereses económicos ni mar y a las actividades a 41 

vinculadas, por ser de trascendental Importancia para el

(201) "Algunau consideruoioneu sobre la Comeroiallxacién ex
terna de nuestros productos agropecuarios"«Intonsa tro
nico M" 55 dol INTa, pág. 11.

(202) íilCAaiX> yaiNCH DAYÍ3 y aFITH GR1YFÍK."Comercio Inter
nacional y políticas de desarrollo econÓTiico"• Fondo 
de Cultura Económico. México -1967-
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desarrollo y seguridad de la Nación*

Implcmcntución de una políticaestabla de asigna» 

oión de oixg^s a los armadores eotataleu y privados*

Definición de los tipos de baques y sus oaructe— 

rí óticas técnicas fundamentales que deben construirse en
* 

ol país*
Coordinación de los planea de construcción de

las Baprenifi del Estado y do las Privadas*

Amplia difusión y debato de los planeo de construc-
I

ción y finario i amiento ds buques*

Mejorar la capacitación del personal embarcado 

y portuario, según la política laboral*

Negociación activa en el mazaco dé las conferen

cias internacionales y concertución de acuerdos bilatera- 
lea con otros países a fin de lograr una mayor partici

pación de la bandera argentina en el comercio exterior*
íf-

Sistematización portuaria en materia de documen

tación y de trámites vigentes» tendiendo a un más rápido 

desplazamiento y a costos más reducidos do las mercaderías 

y productos*

Mantenimiento del fondo Nacional do la Marina Mer
cante con limitación do su empleo para construir en el país*

Asegurar los recursos financieros necesarios pa
ral la construcción de los buques de las flotas estatales» 

la construcción de los buques privados en astilleros nacio

nales y obras de ampliación de la industria naval*
Incremento de la flota» fundamentalmente a travos 

de la incorporación do unidades de fabricación nacional*



capítulo xxxvr.

LC3BAR LA IKlEOliACIOR LATTKOA.VEaiCAKA.PARA LLF9AR A UiT

VFROaO’TQ MF...CA00 CO!'UN ins~AHQAyEr?TCAN0.C0,,0 fOl^A CE

L03KAK LA ÜMWAD IHT .NACIONAL»

TITILO I»
DEaEClD pr LA ItlTr.GBXC.r^He

La integración económica tiene ea forma extex- 

na en una asocieión de países»Cualquiera sea el grado de 

desarrollo de loe palees asociados! la integración actúa

la favorablemente en el crecimiento de ous economía3»Pero 

perderá eficacia con palees que no haya logrado planifi

car en alguna medida su economía y os ms conveniente > 

que ella sea orientada en combinación con las disponibili

dades de loo recursos financiaros que un gran organismo 

internacional9 cénsltuldo por loe paíoeo intercc idos pue

de centralizar con madores posibilidades que cada país por 

so¿)ax*ado! y que además tendría la misión de ser instrumen

to operativo en esos aspectos! de los acuerdos solemnes 

tomados en beneficio de la integración económica»

£3 posible en economías no ceirndis.

A ) Definíclones> Eolítica do acción internacio

nal complementaria de la política nacional do cada Estado 

asociado*•
Gunnard tfyrdulientiendo por integración económica! "la rea

lización dol antiguo ideal occidental do igualdad de opor- 

tunidides"«La economía no estará plenamente integrada mien

tras no se abran anchos caminos para todos y mientras la 
remuneración fijada por loa servicios productivos no sea 1- 

gual> independíentemante do diferencias racialesf sociales 

y culturales (203)«

Este autor ce refiere a no sólo la integración

(203)CUMAíü) MXKuaL»"Teoría Económica y rcaionej&.subdssarro- 
lindas*>Fondo do Cultura Económica»léxico &1963-
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internacional oino tmbión a la naolonal*
iruoón Ta^anrn:wÜnificaoión de dos o más aereados separados 

on uno solo de una dimensión más idónea1* (2041.

Bruteo Intoramericano do Desarrolloi"Status jurídico en el 
cual loe Botados entregan algunas de sus prerrogativas so* 

beranaa con ol fin de constituir un área dentx’o do la cual, 

circulen libremente y reciban el a l amo trato,las personas, 

los bienes, los servicios y capitule», mediante la araoni- 
saciun de las política» correa^endientes y bajo una égida su* 

pranacional”*

Pela Üilassat^Ajgrupamiento de laa parte» de un todo"• "La in*
•i *.

tegración económica cómo proceso, incluye varias medidas e* 

conómicas part©neoleatea a diversos Estados nacionales, con* 

templada como un estado de cosas, puede representarse por 

la ausencia de varias formas de discriminación unte eeonomí*
!

as nacionales11 (205)*

Kitanjra:Subiere que la integración económica debía pasar por 

tre s etapas sucesivas*La cooperación, la coordinación y la 

integración plena*Dioe a^ísnLa integración económica cana* 

ti tuyo pUvtí un proceso, en el que se hacen intentos para 

crear una estructura Institucional decible con el fin de 

Optimizar la política económica coas un conjunto", y añade 

"En ciertaa circunstancias, de hecho, puede realizarse la 
integración ea medida considerable sin levantar la» barre* 

ras existentes al comercio, na tul caso la liberación del 
comercio sobrevendrá pasa dar efecto a la armonización de 

las políticas económicas nacionales"*

García Martínez:"Politica de integración económica ea una 

política tendiente a la gradual armonización de aquellosfac* 

toros que hacen a la capacidad competitiva de una economía"* 

Catolano:"Derecho de la integración es la rama dol derecho 

que, tiene por objeto profundizar sistemáticamente no sólo
« ■

(204 ) La.GN TAMAHh^*"Fo.r»noió.n.y. Denarrollo del .Mercado Os* 
nón Europeo"«Madrid *1965*

(205)LELA MLAGaA*"Hacln una Teoría de la Integración Eco* 
nómicq" en"Xntegraoión de América Latina"*Fondo de Cul
tura Económica* México *1964* pág*6
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•1 estudio do loo tratado© constitutivo» de lao Comunida- 
des* ciño también el de la evolución jurídica reoultonte 

do la aplicación progresiva do lqo disposiciones oso ritas 

on loo tratauoo* de la interpretación do la Jurispxuedon

da cocualtuxiu* relativa a lao dlsposioloneo do loo trata- 

dos como a las normas y a las medidas adoptadas por las 

instituciones»

Como el de la integraolón eoonómiou* os un pro

blema reciente* no iiay teoría unificada sobro el tem* que 

haga un tratamien to slalom tico dd sus problemas»
lo© antecedentes de integración económica reposa

ban en la anexión o conquioti* es decir* la faltan de ele

mento contractual y voluntario de la integración apierna»
B) principales oóaiffrendidoo...en un.pfO-

0080 de intogrradóntsonta) el propósito socio-eoonumicoj 

b) una zona dellmituda| o) nivel semejante de desarrollo 

do los países partioipan'&esj d)oportunidades Iguales para 

las parteoj e) eatractura institucional»

Q) feolores que intervienen en un proceso de in

tegración! a) políticos! b) económicos ¡ c) de otro tipo»

a) Folíticos»Wo deben existir contradicciones irreconcilia

bles entre los sistema políticos de ion países integra

dos»

b) Económicos:1)escapes de recursos naturales o pequeras 

dimensiones territoriales (no países que so autoabustocen

y que constituyen por sí mismos vastos mercados de consumo)| 

2) dependencia del comercio externo! 3) estxocbes de mer

cados connumidoreei 4) no gxundeo diferencias con el desa
rrollo económico| 5) existeñóla de medios de nownioación 

entre los países> 6) existencias de relaciones couercialen 

entra los países quo quieran integrarse al grupo»
o) Vecindad ^eograficai con fronteras geográficas comunes» 

d) Uniformidad cultural» racial y lln^uíatiQaiunidad cul

tural» racial y de lenguaje»La afinidad* une| la desigual

dad* sopara»
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JD) Formo do lnte»wioiónCaraotercc do loo ®ic*

aoc*
a) Zonas de libro coneroíotTarlfa única entro firsantec* 

Cada país aantione ou tarifa ra apeoto do terceroa»

b) Unión.aduanexvu Tarifa única ontro firmantes y raspeo* 

to de t exce roa, tarifa única*

o) Morcado Conún s garifa única entre f i man tea, reopeoto do 

terooroo| y libre circulación do bienes capitales, perao* 

nao y aervioioa*

d) Zonun in tpgridaa en form totaltUnificación do politi* 

cas económicas (206)*

JE) jolftlca a obaorVíU^ae en el ¿abito lo^ie* 

lativo y económico*debe existir uniformidad.Las medidas 

quo oo tomen deben armonizarse*

TI HILO IX*

lHTEG£|ACXCn LAgIHQA^Bi{lCA^A.*.'U^XlUn.Tim^.^AClC^AL*

La Tercera Posición, significa una concepción dio* 

tinta a las sustentadas, tanto por el riguroso individua* 

Homo, cohío pox* el colee^ivierno,Ambas doctrinan oon mate

rialistas, o inhumanas? por dio, la doctrina de la Terco* 

ra Posición, es profundamente ox’luttana y husunlotaaLu his

toria nos demuestra que loo gravea movimientos en pro dol 

bienestar social de todos loa pueblos, sólo puede triunfar 

por la unión y solidaridad de todos los que aspiran a ello*

El pueblo argentino debe arbitrar todos los re
cursos y medios <¿ue contribuyen a consolidar en América la 

Justicia Social» la independencia económica y la soberanía 

política» como forma esencial de poder lograr la unián en* 

tre todos loa países del sondo.Así, corso loa países nás an* 

tiguos con mayor experiencia que loa de América Latina a* 

unen para formar un frente ooaún para comerciar» oomo es

(206)CAH10S  GARCIA MAltTI«E2.wInte/zjmoÍén Econénlca".entre 
Entudoa". EUDEM. Buenos Aires —1960—
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es el Mercado Común Europeo, debemos los países más jóve

nes, tomar oomo ejemplo osad experiencias y formar una Co— 

sanidad Eoonómioa Iberoamericana*Esta debe ser, no un fren- 

te común da luoha contra loa países más viejos, sino u- 

na forma de colaboración y unión pura tratar de solucionar 

nuestros problemas, tomando oomo ejemplo la actitud de los 

que han luchado y han sufrido &&& que nosotros por haber 

vivido mas*

Un camino xúpido y aeguro, de acuerdo a eaus

* aspiraciones, el do la intQ¿;r..oión progresiva desde abajo» 

mediante convenciones bilaterales, a fin do que se pueda 

llegar a un tratado más ambiciono*Eatos convenios bilatera

les, son el fermento, las c¿lulas-piloto, con un objetivo 

final a la vista, que es la Comunidad Económica do toda A- 

m¿x*ica*Un intento aún nú amplio que los de los «impíos a» 

cuerdos bilaterales, fue el de A*L*A*L*C*
*

£ero este intento de integración tuvo el defecto 

dd embarcares en generalidades, en un área demasiado amplia 

para ser el comienzo de una integración| y cur^oía de la 

obligatoriedad de las decisiones emanadas de un org-mismo 

suprunac i o nal•

En todo ''intento de integración, ee debo partir 

de lo menor a lo mayor| de lo mán simple, a lo más comple

jo* La formación do grupos binacionales o multinacionales 

latinoamericanos, compuestos o no, por paísoa de extraso

na par- la defensa dol precio de productos especializados, 
es un hecho cada vez más generalizado*A la A*L*A*L*C, le 

faltaron los objetivos y ©tapas bien definidas para llegar 

a un Mercado Común*

Si bien el artículo $4 del tratado de Montevideo 

do 1960, expresó “Las partos contratantes empollarán sus má

ximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la creación 

de condiciones favorables al establecimiento de ua Mercado 

Común Latinoamericano*, no cumplió, a catorce aftoa de sd
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firma, coa su objetiva final*
La falla principal.do la A*L*A*L*Q*, oetuvo en

\ ♦

lan atrlUwionoa fie sus órganos deoiaorios*Dada el Carác
ter intergubernamentnl do los órganos de la ALALC, las 
dcolcion.B que puede adoptar no tienen fuerza ejecutiva 
dircotu.las noraue eólo pueden generar obligaciones luego 
do habci* nido “recibidle* y “rutiflo.'das* por los Estados 
miembros.Esto procedimiento resulta lento y pooo efloas 
para loa objetivos que. ee perdiguen*Concretar la creación 
do un líe rendo Común Lutinoaxciicano, requiero introducir 
en cu esquema, y como expresiones mínimas>a) ni poder do 1- 
nioiativa en lo rofert-nte a política regionaly nowao re
glasen tullan atinentes a la material b) Li atribución de 
oupexviuar lo ejecución de laa normas refcridaai c)El órga
no ejecutivo a ectaolcccr, y -en lae formas que oe dispon^ 
gu- debe ostar sonido de 'ífacuitados suficiente», para quo 
laa decisiones quo adopte eoun-capaces da obligar a los pa
íses miembros y a cus perdonas físicas o jurídicas*

Debo esolaréccrnc que un Mercado Común Latinoame
ricano, 2u de definirse terminantemente como "una.organiza
ción m^ranaa tonal", de contenido esencialmente decisorio, 
a la manex-a ds la Comuniddi Eoonó-mica Euoo..-fl?i»El polémico 
concepto de soberanía, codo paso, al principio comunita
rio que pe.¡alto una acción sús diúúmic;i."l órgano decisorio 
debe poseer facultades cu-ronacionalori.Li idea do suprana- 
cionalidad, comprende la idea de una organización que, por 
encima do los Sotados quo la componen, está dotada do pode
res cufielea*es para adoptar, dentro del narco do su compe
tencia, decisiones diredtaaonto obligatorias pura sus miem
bros y bus personas físicas o jurídicas, prescindiendo do 
todo ultorior consentimiento o mtiflcaoión posterior, en 
nombre propio y conforme a un procedimiento preestablecido*

Se discutía aoeroa do sí laa llamadas focultadeo 
oupranaoionuleo constituyen unalimitaolón de la soberanía,
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injertando una tranofcrencia de la mieaa» o ol tan eólo oo 

trata do meras transferencias de competencias»La dootrina 

moderna se inclina a considerar que es una •delcguoión* o 

transferencia de competencias»Es decir» que el Cercado Co

cán Hispanoamericano» supone la existencia de un verdadero 

Poder legislativo Comunitario» con facultades en materia
b

que olúsicame nte son competencia de les parlamentos loca* 

les»Estas decisiones comportarían una rasa del derecho sil 

Derecho Comunitario»

la experiencia europea demuestra que» ades-^e da 

la adopción de decisiones» lo esencial radica en su aplica* 

ción»En la Comunidad ^Europea» las regloxentuciones y deci

siones no ©on tun sólo obligatqriasi. ciño también ltw&ln* 

tas»»Esos actos sin transformación ni control estatal» son 

aplicables directamente a los súbditos de los países signa

tarias»

Justamente» debido a las carenólas de la AMLC» 

los países del Pacífico» firmaron ol aaaordo do Cartagena 

en 1969» entre los cela países»Colombia» Ecuador» Chile» 

Perú» DollYin» y ahora Venezuela»fóacc aáí» el Pacto Andino 

reconociendo como antecedente a la Declaración do Eogoti 

de 1966»

Su fuente es el Acuerdo de Cartagena de 1969»Se 

suscribe un Acuerdo de Integr.ición Subxegionul» (207)»

Estos paíseo» aspiran y han comenzado a concretar 

una unión económica» que no solo cppone la supresión de laá 

restricciones al comercio y a la movilidad do los factorca 

de la producción» sino la adopción de políticas comunes» lo 

que ya ha ocurrido on temas tan fundamentales como son los 

relativos a inversiones extranjeras» licencias» patentes» 

marcas y regalías» y el acuerdo par^ la implantación de una 

barreraeoaún frente a terceros»

También ha ©Ido auspiciosa la evolución dol Merca-
4

do Coftdn Ccntroaaorlcano»

(207)"Boletín de Integración”* Hc43*Junio de 1969*
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¿08 paía&a oentroamerioanoai oon «xoopolón da
* 8

Coatu Moa, forman en diciembre de 1960» el tratado Gone- 
ral de Integración Centroamericana» que reconoce como fuen- 

te al Tratado de Managua»
loo países que lo integran marchan deoididoo a 

la rodefinioión total del esquema aotual de integración a 

través de la formulación de un marco jurídico más avanzado»
<

que ^erniteun saldo cualitativo haoia la unidad «oon&aica 

y sooial.

También puedo mencionarse la ox’ganización *CAKIF- 

TACAKICOK”» quo vincula a loe países del Caribe » y que
i

ha dado pasos en el plano dol transporte y la agricultura 

que marcan un corno progresivo»

Be todo lo que va&oo exponiendo» sorgo que la 

integración hispanoamericana» es un proceso de por ©í» com- 

piejo y que ©o encuentra en marcha»

Por au parte» Argentina» Colombia» Paraguay y U* 

ruguay» iniciaron consultas orientada® a constituir un blo
que do palcos sudamericanos productores de corno» destina

do a defonddor ©us derechos fronte al Mercado Común Euro

peo» en el sentido de que le sean levantadas las gravds res

tricciones implantadas al productor»
iodo demuestra que la integración no eo una pana

cea en sí misma»Su aplicación eficaz implica un grun osfuox^ 

so por parte de todos los integrantes»Tampoco se trata de 

un movimiento espontáneo e irreversible quo progresa matus 

propiOtComo toda émproe^» la integración latinoamericana» 

requiero una voluntad común» un naei’iflcio severo y una ac
ción constructiva y dinámica» X>or sí sola» la integración 

no elimina por encanto todas las dificultades ni soluciona 

todos los problemas»Pero lo que es una verdad irrefutable» 

es que los países hispanoamericanos al permanecer dividi

dos» semlconectados» meramente» no pueden solucionar los 

problemas eoonómlcoo»
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Uiu sor una solución milagrosa» la integración 

brinda por lo nenes» una opción o alternativa1real» y tal 

vea la última para un dcoarrollo armonioso y pacífico.
Ea la única posibilidad de construir un gran sub- 

continente moderno» Joven dinámico» capanido expreoar una 

concepción proi>ia y tener vos sonora on el concierto mun

dial.
La integración requiere la existencia de medios 

adecuados entre los quedeben contrae inexorablemente con 

instituciones y organismos fuertes y eficaces.En consecuen
cia» el porvenir de Amórioa Latina» depende do su propia 

voluntad y de la capacidad do unirse de los países integran-
*

tes»
«A

La esperanza do la creación de un Mex’cado Común» 

ha sido reavivada recientemente» con la realización do la 

Sóptioa Conferencia da Cancilleres de la Cuenca del Plata» 
t 

y con la realización del Seminario del Coaitá do Intexwxe- 

ricano da Comercio y Producción» a nivel empresario) y ya 

se había hecho referencia a oa creación en la Conferencia 

de Jefas de Estados Americanos de Punta del Este •

La realización de e^ta gran obra, incumbe a los 

latinoamericanos» quienes tienen en sus manos su propio 

futuro.La opción es terminanteimántener pues» el o tatú quo» 

con todos los crecientes inconvenientes»jo encaminarse en 

forma decisiva hacia una comunidad moderna» próspera y jus

ta» en paz» por vía dé la Integración y del Cercado Común 

Latinoamericano«

El economista baúl Prebiscü» al profanar su infor

me como Secretario General a la Conferencia do Isa daciones 

Unidas sobre Comercio y Desax*rollo» recalcó que, pura la 

supervivencia de la humanidad» no queda otro recurso fuera 

de la cooperación internacional.Uólo mediante la cooperación 

podrá dar»;o suficiente ímpetu a la lucha de la humanidad 

por una vida mejor, y más completa (2081*

(203)UAUL Píu.bldCd.“Nueva Política Comercial para el Lesa- 
rrollo’’. Informe prosentado a la Conferencia de las 
dionea Unidas soore Comercio y Desarrollo.EondU de Cul

tura Económica. ¿ióxido. -1966-
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ftn. dioicmbré de 1961, la Asamblea General de lao 

fíne lona a Unidas, fijó nuevas motan parala oooperaolán in— 

tornadqnal, al oatablecex* un objetivo que todos loo países 

en desarrollo deberán alcanzar para 1970•El objetivo del 

Decenio para el desarrollo eo una tana anual do Incremento 

del OO3O rainlao*Al adoptarlo lao daciones Unidao, reco

nocieron explícitamente que, ou consecución es asunto de 

interés nacional y también internacional, y los países par» 

tioipanUa en este esfuerzo contrajeron implícitamente, la 

obligación de contribuir por todos los medios a su alcance, 

al logro del objetivo corada»

De continuar laa aotualos tendencias dol comercio 

mundial, que son desfavorables para .los países en desarro
llo, se agravará muchísimo la dificutad de alcanzar objeti

vos aleonados de expansión eóon¿miea«Es de vital importan

cia que la comunidad mundial orne', para el comercia inter

nacional, un ambiente tal, que facilito la expansión de los 

países ea desarrollo, en vez de frustrarla# De esa ‘•revolu- 

cióa comercial*, quo toan inusitado vigor, dependerá, en 

buena parte, él mejoramiento de la organización económica 

futura de la totalidad de las regiones, a la vez, la convi

vencia y la paz entre las Naciones*

En las rúlaoiont?c comerciales los países menos 

pudiente^, rcaultan menos favorecidos a causa de la presión 

que ejercen aquellos que disponen de industrias poderosas, 

pues es un hecho que el proceso de desarrollo exige mayor 

celeridad en las importaciones de productos manufacturados, 

lo cual orea un desequilibrio por la lentitud, con que son 

exportados los productos de materias pilmas#Pro ello, es 

necesario iniciar la conetx’ucoión de un nuevo orden de co

sas que contribuya a resolver efectivamente los problemas 

tanto de orden comercial, como de progreso económico que a- 

fcctan al mundo*
los países monos poderosos deberán ser objeto de



eapeoiul atenoión en laa medida. de pr?sooi<5n de euo expoz** 
I , *

taoioneo»¿>ex'Q ningún país puede alcan^ai' au objetivo ooloj 

ninguna ea tan poderoso coro ni tan inteligente> quo no ne- 

oeoite ayuda»
Be necesaria la colaboración entre todo los paí— 

sea| movilizar todas las fucxsas para hacer frente a la do-I •
bilidad9 particular de cada uno• la finalidad no es una sim- 

pie Haoioteñóla'’f sino oompurtir una responsabilidad mutua 

oon el fin do obtener beneficios mutuo0»A3Í9 para que la 
planificación del desarrollo tenga estabilidad! on cuanto 

a nivel nacional9 debe ir complementada con un apoyo in—
* 

tcrnacioual de la estabilidad y el desarrollo de la econo
mía mundial»

4

Un pxfcobiema gravo es el do los precios mundiales 

do las materias primas tónicas.En los países con menos eo-
9

pucidad econóídcat la mitad o mía do sus ingresost prove

nientes dde las exportasionee9 depende de un producto úni

co! y más do lae 4/5 partes dé las exportaciones de los 

px*oductos primarios lo constituyen tres cU estos produc
tos básicos.Los precios de estos productos básioos9 fluc

túan y han tendido a bajar»Bs decir que9 aunque se aumen

to la producción no so traduce en mayor entrada de divi

sa© por las fluctuaciones del precio en el mercado interna

cional»
Individualmente! loa guíaos no son capaces de so

luciona!* ©1 x)X’oblcma»Ue requiere un enfoque global de es
tío cuestiones! un enfoque In^niactonal. Lo que cada país 

productor primario proyecte para sí mismo en el campo in- 

tornaoional! depende de lo .que proyecte el reato del man

do» Por lo tonto9 pUía que la planificación del desarrollo 

naolonal tenga eatabilidiatdebe ir complementada con un a— 

poyo intex'iiuotonal de la estabilidad! en esto caso9 do loe 

precios ¿tundíales dolos produotos prinarlos y del desa
rrollo do la economía mundial»
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l’or lo expuesto» Jliopanoitóóilca dobo iniolor su, »
proceso do Integraolín otro baos primordial pata su desaíro- 
lio eoonbmlcoi pero cabo pro a dúo» debo Ir reforjado por la

¿ • I I

cooparaoiín intaraeolonal.Ea de esperar quo» la era de las x ,t
guerras haya teraimdo y qa© todailo® pueblo® dol mando, u~ 
nidos, sin distinción de ninguna clase, breguen por un ln* 
toróo ooxdntel de la pás, el progruoo, la equitativa dio»ítrihueiín do la ri^uesa» el bienootir» y el logro* del aa- 
yor tiesto de vida en eatu planeta» en la© mejores condicio- 
ncoj todas unidos por un ideal de Justicia*«

jgTgyW TT.Téew> wm— ¡—waw**—<sm»
Cy£tmiD.«.p WIRÜAa:i-.TdAHl*

la ALAES, naco ch A^q*1cs Kit1na con la i’Araa delí •
tratado de ^enteviteo, cu febrero de ISCíC^Ka 19£1, había 
sido ratificado por Argentina, :£ráuilt CMU| Colombia, ©• 
candor, &£xiao, íforaenay, y Üxjuguay«>outerloraentel lo
hicimxm Solivia y Van^uehu

loto organismo constituyó una sana de libre oo 
morolo, cuyos aiembroc ea proponsa eliminar, ^axvx lo esen
cial de ®u comercio reoí^rooo, loo ^wáacnoa-y reutrlüio» 
nes do toda naturalem, m un do duoo aioueWo hay u-
nifioaolÓn de arencóles con el mundo ext^dox'»Lon yrinci«* 
pies rcCtGxou del tratado, con loa do hscí^rccldad y el do 
la ••Nación más favorecida1*»

Ya he dicno ^uo esto intento de integración no 
fue afleas, aiendouna do laa ooúeaa, la heterogeneidad Ae<;
loa países íUraiantao, como noí la falta do organismos «u- 
prunnoionalos oon íu&rca c-jccutivu en cus decisiones*Leba

l

tenderse a una uniformidad da las Nuoion^o, econínica, fi
óla! y Jurídica» para lograr su objetiva (209)»

Loa firsantcs so proponen olininar gradunlaonte

Í209)XAáüua XA?LAÜ. '•Integraciín Eoonómloa Latinoaserioana**
Leviata Iranaforsaolones* K" ¿¿.Centro Editor de Asi- 
rioa Latina.
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en un plazo de doce aloe ( y no mayor de ól), los derechos 

aduaneros*
Hay liotAS naoionalen, que especifican las sonso* 

clonej anual?, u, quo cada país otor^ini a loe dcr*ás, y una 

lista coxón ;ue incluyo los productos que en forma coleo* 

tiva desbravarán*
Loe ór¿iuoa (o fuentes do producción) oon:

la^Cogf*: r- ucí 3 do rnrt'-’i (Wnifr’nVn, que e¿:. el meeanióno 

de máxiwa Jeiaiquíu, arbitra todos los medios $&&& que se 

cumx>la el tratado, aprueba el presupuesto del Coaitá Ejecu

tivo Peimnente y ootabico© el propio reglamento*Se xxdne 

por lo menee, una ves al a^o*3e requiere paxa laa decisio

nes, la presencia do la& doo tareera.' partes de sus silem- 

broc*Cualqui€xu tiene, derecho de v^to^l^be haber uuanimí** 

dad*

2*—Co?tt$^rjecutivp,_Pe.tTioentT^

Es el órgano encargado de cuidar la aplicación dol 

tintado*Está integrado por un miembro dd cada parte, con 

un voto por cada uno* El quorum es do los tercios y las de
cisiones se toaon por mayoría*

3*—p. o ex? otaría*

Xs el organismo administrativo integrado por un 

Secretaria Ejecutivo*
4• -Concejo do Xinlstres,, de __Belacioneg.,Exteri• res (210)♦

Sus revoluciona debe oe.v toxaúas por unanimidad* 
5*—Co<ti0ior-e^. .géenje^,?*

fíoallsiun estudios y presentan preyeatoo y proposi

ciones*
6*-Coxinicr.e~ Consultivas*
7*-Ca^lnloneG Ajenaras*
Be-Co^lnlonc^ . dgf, Apuntos... Laboiulcs*

Pero cotos órganos carteen do la fUorsa ejecutiva 

paxu sus decisiones, pu s, deben ace?teclas y letificarlas 

por cada uno do los países contratantes*ror ello debo tan—
«

(210)EUJAiu>Q  C9^Giía» ubhUiXAZntegración Económica**Cuadernos 
do Economía Eolítica* H* 3 -1970- ?
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//dorso a una integración mae oompleta y efiofiix»Hoy unte» 

cadcatv^ cu este ©entidc»Au£> la de o tirina interpreta que 

laa partos acntratantea9 al coaprorjotciroe a aceptar una 

nueva dupa de integración eoonÓ ilaujdQajuoatran que acor— 

dar o 11 estudiar laa poaibiltcHdeo de traaoformar la ALAXC 

ea l¿ercadoConún La ti no aserio ano»
Aoít el í'relnbulo estableció que lao parteo 03— 

tón decididas a perseverar en sua eofuerjsoa» tondlenteo
b

al establecimiento oa for?a gradual9 y progresiva de un
•t

Xcrcado Común latinoamericano •

£1 art*54 lo estatuyo tu^bl¿n:*’Lao parteo contra
tante c».p©;Uirán aua máxime© esfuersc© en oii-ent^r aus po—

t

litios hacia la creación de condiciones favorable© al eo- 

tableci^ionto d© un Morcado Co¿mtn Latinoamericano*»
» *

tei&i tobo ¿uwión externa en este sentido| el 

Presídante chileno» i>r»IMuardo Frci» nediaavo una curta 

pública» del 6 de enero de 196% inició un novimicntc en 

pro de la revisión del cintra de AMLU.Loa cuatro eoono— 

mistan por él consultados r&ecmendaroh la creación do un 

Mercado Común Lutino^iericant/.

la Carta do Punta Lál Ls to9 consagra ctea¡o uno do 

loo objetivos do la Alienou para' ol ¿'ro^rc^o el de cumplir 

coa la aapirswión de croar un Cercado Corada latinoamerica

no»

La Cuarta ConfcrcGCia du las partes contiatiinteo 

del Srutudo da ¿¿'oaisvideo adoptó la XMsoluoión 10% bau

tizada como "Loaoluoión Uxgnu% por la que ee proyectaron 

diversas medidas que do concretrrje» habiÚD de conducir al 

objetivo últii o>el horcado €caún»£c decir» ©e trata de trans

formar la sona de Libre Ctamrrcio en ¿terc-rdo Común Latinea 

me?ríeme» crelndoee una "conciencia de integración"»

¡tetendencia culmina el 14 de abril do 19679
V

cuando ea Punta del Seto, la Icclaraeiía do les Presidentes 

de teórica, reconcco a la Integración Económica el carácter 

de Instrumento Colectivo paivaaoelorar el desarrollo latí-



//noom.riouno el quo debía estar funcionando ea un plazo. . *
no mayor do quince aloa do su creación»

Eoí-c ¿lerc-.A.xo, compx'cndoxa a todos los países de 

Latinoamfix’ioa quo voluntariamente quieran ingresa y B9 ba- ' 

eaiá en el progresivo perfccoicnamieato de las actuales 

sietemas do ixuegración»

TTTHW.IVt
ghi <0 _Anc-inCe (211)•

Nacido do la Jieolir^ciín de Bogotá en lyG69 tie

ne na fucato en el Acuerdo que se firsa en Cartagena en 

196SU&9 el ms evolucionado de les Acuerden ¡lis janoameri- 

canos > siendo un. acuerdo subregional dentro de la ALALO, 
signado por Boliviut ühilet Ccio^biu9 Ecuadort £*cxdt y 

Veno su o leu

Cus organismo sonta) Cogitó, ^i%tp» foliado por 

los míembrea do cada paisana dcciolvnc^ ao inmediata- 

mente operativas» b) Juntaráceatlvu,_ ?rrman^ntg:formada por 

tros miombrosuls un organismo tóenles qua propone a la Co

misión el dictado da dcciuioae3»e) Cogitó Consultivo» d)Co- 

tnttó. goenor ccor<or;icp r nociul»

•Kg:?!' V.
QTfl-cuo co’.us o; ?jTr.0A%n..’iCA!:-4

&»GtC»A»Ant¿c$uUfttcu dd ©ota integración fueron: 
<1 Tratado Multinacional de libre Comercio e Integración 

Centx'oamorlaanat y el Convenio cobre líogimondo Industrias 

Centroamericanas de Xnto^rución9 firmado por todos los 

países (con excepción de Costa Idea) on Tegucigalpa, on el 

año 1953»

(211)Boletín do la Inte&tución» n°43.AntvCedcateu del Grupo 
Andino*

4



Sg proveía la liberación del Coa ore i o do dosclon» 
toa artíoulon9 a los c¿u .poatcrioracntc oo ngregnrían otro©9 
con una tarifa co£¿nt a fin do llegar aúna Unión Aduano»

» f*

x*a9 en un plas&o de día® aflea»
También ©o suscribió un Convenio do Integración 

Industrial •
Al alo GijuicnGOt El Salvudorf Guateábala y Hon» 

durast formaron aparto un n Aligo laclen Económica con dife» 
róñelas con el anterior»Introducía deuce el iniolot ©caer» 
ció internoi libro de todito laa sercadería3t con oxoopolón 
do una liatu de 56»lTo hablaba de intcgivción industrial»l^a 
Unión Aduanera debía realisarse en un plar.o no mayor do 
cinco oiios»

Se uxribó a fórc^laa de trmsacción entre esto© 
tratado® y ©o firaa el tratado General ¿U Integración Con» 
troamericana en dideabrv do 1960» ~ú fuente ee el Tratado 
de féana¿ua y diapone el Libro Comercia inmediato de todo© 
loe producto© de la región* calvo una Ilota de artículo© 
iuo no ee dengravwrían Mata después un período de oin» 
oo a.oo» t

So cosprosctían a constituir una Unión Aduanera*
Se dispone la creación Se un Xanoo Centroaaerioa- 

no de líitcgraeión Ucoñótdea, que debo servir al desarrollo 
industrial 6qu librado.

Su duración ea do 20 aüos y está abierto a la a* 
dheaión de cualquier Sstedo Centroamericano.

Sua crv>j.úlu:.o blaiccs son trea:
a) ffonao.lo ?oonónicc> es la aáxlna autoridad y eotá coapues— 
to por los ¡apis tros de Econuíaía de cada una de lao ¿¡artes 
oontrutxntoa.Slcta resoluciones y exasina los trabajos del 
Consejo Ejecutivo.
b) Consejo Ejecutivot dicta «oreas que sean necesarias pa
ra asegurar el cunpXiaieato de los oosproaicos establecidos 
en el Tratado.
c) Secretaría Pomanentatoon sedo en Guatésala» tiene por
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misión volar por la correcta aplicación del tratado* así 
como de las resoluciones del Concejo Económico y el Conse

jo Ejecutivo»
íl Consejo Ecoaómlcoy ol Consejo Ejcoutlvo dic

tan revolucionad y las notifican a los Botados miembros»

La facultad da reglamentar* importante la tic— 

no el Consejo Económico pero no existía normo propino que* 

no liayon aido aprobadlas por loo rc¿>roaent.uiteü de las par

teo»

gimo vr»
ííU^üa’O ii.mr.TO»
I I m i» ihmimiwh »i mu III a—wtwa»iM i»< r

Con el plan Marshall* 1947* de ayutU económica > 

do Europa* después de la guc.ru* ea crea la O»1*»C»~» en 

1950 {Código de la Mbor^ción) (2'12)»

El primer minia txx> francés Bobert Sohumnn* pro* 

pone la utilización conjunta pox* parte do Alemania y fran

ela de loe recursos del cartón y del Morro» Fiase azi la Co

munidad Económica Europea* cuya fuente es el Tratado de Pa

rís de 1951eBoté tratado era parcial* supranactonal* y prag

mático* hablándose luego de integrar otros ao¿.estos do la 

econoujíu* aunque surgieron dificultadas»

Se crea así C»E»C«A» y lo integra Italia* Fran

cia* Alemania* y los 4.aísea de Benelux (Holanda* Luxerabur

go y Bélgica)»ln 1955* se reúnen en lleoina*Italia* los in

tegrantes del CECA y nombran una Coaletón* bajo la presi

dencia do SpacB* que prenota un informe que se adopta como 

baos para los dos nuevos tratados firmados en Boma en 1957*
i * ’

quo crea la Cosan!dau Económica Europea y ol EUXU2O2U 

úí^E;ri/An ,rco7 ,ni;i:-prr):¥a he

mos dicho que cu fuente es ol tratado de Hom do 1357* y■*»
quo fue flr.caito por los acia pafoeo ya citados, habiéndose

>

(212)UXCULA  CAl/ lAUUe^^lanual da hox^eho do las Comunidades 
Europeas*» IHTAl-üXb» -1966—
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inoorporade posteriormente InglGterx'i, Dinamarca, Irlanda* 

Oreóla y Turquía. ,

Se suprimen las bárreme aduaneras entíre los paí

ses oon una tarifa común para loa torceros*

Sus órganos son)
A) ALTA AUfpaiDAD FJECnTIVU

Ea el organismo más impert inte,Detenta exclusiva

mente el poder dú ejecución y de administración y normati- 
vo.líatú compuesto por 9 miembros que ejercen ¿ua funciones 

oon total independencia y son elegidos envirtud de su capa

cidad personal*Su carácter es estrictamente colegiado* 

d) cwvfjo rr rmnaws.t

Esta compuesto por los representantes de los Es

tados tóieabros * uno por cada Estado y su competencia es 

consultiva*

C) A3Ay3LE A ..?a;:I,AtíCrnT ■ J1TA:

Tiene ante todo* control político, no os legisla

tiva ni adminisdativa*Está compuesta por representantes de 

los pusbiso de loe Estados Miembros*Ejerce los poderes de 

delileraoión y control que le atribuyen los tratudos.El nú

mero de los miembros asciende a 142.1»u Asamblea tiene po

der normativo, emanando de ella reglamentos y directivas, 
y debo sor confutada para tomar cualquier resolución,

D) COljT:-; DE .JÜSTWIAl

Corte Suprema, aplica el derecho de los tres tra

tados y sus sentencias son ley en todas aquellas cuestiones 

do interpretación de los tratados, que forman la Constitu

ción de la Comunidad*

Resido en Luxcmburgo y está formada por siete miem

bros , dos delegados y un secretario*Tiene también secreta
rías, comisiones, asosorec, y comité de Economía y Derecho 

Laboral*

Tanto el Tratado de París como los tratado do lio

rna, no comportan mus que una transferencia limitada de com

petencias, en virtud de lao disposiciones implícitas o ex-



t
//plíoltus en cadx tratado.Por conai^ulentu, loo Botados

»

Miaobroe, han retenido los poderes que no transfirieron; y 

esos poderes retenidos podran constituir el objeto de una 

transferencia de competencia.

TITULO VII.
TEORIA DVL DVUAHROLLO ?A1M A*%g::ICA bAlTSA É213)/

Una consecuencia lógica de la Integración Latí* 

noancrioana, ea la de la formulación do una teoría para el 

desarrollo de toda América Latina.

UigUiendo las ideas que desarrolla Antonio García 

en cu libro MAtraso y Dependencia de América Latina", es 

que puso a exponerla, a modo de ojamplo enunciativo»

Dardo Cuneo en el extenso y meduloso prólogo de 

este libro, considera quo el propósito es formular para 

América Latina, uuna Teoría de su Desarrollo que comience 

por oer una Teoría.de.eu .Atraso.»

Que se sustenten condiciones propias de nueutxos 

países, analizando sus necesidades y dercoao al desarrollo. 

Wo en relación directa a los puíses desarrollados, sino 

con una estrategia proola y global»Con panoramas completos, 

en oposición a la desarrolleta que nos viene desde afuera, 

y es fragmentaria y superficial.
Es necesario una Devolución nacionalista, que con 

siste en desplegar nuestros propios recursos culturales, e- 

conómicos, sociales y políticos»

La Devolución Nacionalista debo tenor dos direc- 

cloneni

u) Int orna: que orgánico la nación oomo comunidad solida*» 

ría, proaents en las necesidades, en los riesgos y en los 

problemas de todas las clases»
b) Externa:que ve en el mundo una comunidad y no una plaza

( 21J) AN IONIO G aRUIA» "Atraso y,Dependencia en Amó rica Leí ti
na1* » £d»Bl Ateneo»-1972-



fuerte o un mercado»
Es necesario que la razón de lucha de cada país, 

esté fundada en la lealtad a su propio país y & AmórioaaLa— 

tina.Es necesario elaborar una teoría propia, sostenido en 

ciencia y estrategia naoionales»

Es necesario garantizar u todos los hombres y a 

todas las clasas, el trabajo, el bienestar, la seguridad 

do libertad y la cultura.
Para cumplir esos objetivos la democracia nece

sita sor política, económica, y social.

El problema, no debe ser solucionado desdo afue

ra, ni dél lado capitalistas liberallstns, ni del lado oo— 

muñíala, porque no tienen autenticidad en América Latina, 

y na poseen anclaje en su experiencia histórica*

Se debo comenzar por la dcsdstiflcudón de las 

ciencias sociales, por medio del descubrimiento de su fal

sa universalidad.

La Ciencia Social, es ti constituida por dos ele

mentos x^ótodo y.rebultado.

Una teox'ía es una estructura conceptual que re

sulta de aplicar un método a una cierta cantidad de proble

mas, expex'lencias, y procesos históricos.No tienen univer

salidad absoluta, no trascienden, ni desbordan los marcos 

de un oierto tiempo y espado .^or ello, ni la teoría clasi

ca, del liberalismo económico, ni el marxismo, sirven para 

solucionar los problemas de América Latina.

Las Ciencias Sociales, no constituyen un sistema 

único y universil, sino que so orientan con las grandes ca

tegorías del murado contemporáneo, tal como realmente existe

Hay tres categorías de clónelas sociales!
1r

a) Ciencias Sociales de las úreas pertenecientes a formado 

nos capitalistas plenamente desarrolladas (capitalismo mo

nopolista).

b) Ciencias codales de la3 áreaa comprendidas en recientes

tina.Es
hist%25c3%25b3ricos.No
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formaciones oooiulistasi y
c) Clonólas sociales de loa países atrasados y de^cndien— 

too (América Latina, Asia y Afi'ioa)»

Iota última categoría, la de los países atraso» 

dos y dependientes, que va desde el enclave oolonial haata 

las formas mús modernas del oapitallóme dependiente (colo

nialismo tecnológico, y cultural, extranjorización de in

dustrias básicas, comercio exterior basado en exportación 

de productos primarios o importación de bienes de capital 
e insumos industriales do gran valor)»

El mayor obstáculo que se o ¿ ene al desarrollo de 

esto tipo do ciencias sociales, consisto en el atraco y de
pendencia (América Latina, Asia, y Africa), no sólo en lo 

económico, sino en lo político, cultural, y conciencia so

cial»
Falta autonomía y fundamentución crítica de las 

Ciencias Sociales en estos países dependientes, falta in

vestigación científica y tecnológica, que es consecuencia 

del colonialismo cultural e ideológico»
>•

Por $110, es necesario el proceso de desmintifi- 

cación de las teorías metropolitanas y la elaboración de 

una teoría latinoamericana del atraso, la decadencia y el 

desarrollo»

Es necesaria la existencia de una nueva estrate
gia de desarrollo apoyada en una teoría estructural de la 

dependencia»Es fundamental una decisión a desarrollarse y 

que sea el rebultado global de una operación estratégica y 

revolucionaria»
Hay que comenzar haciendo la diferencia entre 

traso y cubdesarrollo»

Atraso» es un noción estructural»Comprendo los 

países con dependencia extorna y dominación interna»

Subdesarrollo» es una noción formal, mecanioiota 

y fragmentaria»Es mecanicistu porque se fundamenta en ecua

ciones de ahorro, invorsiónj y en insuficientes innovaciones



tecnológicas.Comprendo encaso ÚGsarrollo.Eotá fundamentado 

oa mediciones convercionalos do crecimiento.Ejemplo, ol pro

ducto real por habitante.
Loo paíüoo atrasados» oon aquolloa que carecen do

• > • f

estructuras políticoésooiales, auténticamente defensivas.

£1 desarrollo de estos países, culo puode sor obra de ti

llo □ mismos,deben autodesarroliarse.
Es necea irlo el desarrollo de una operación es

tratifica de cambios estructurales y de movilización dol es

fuerzo interno en procura de una cierta imagen de la nueva 

sociedad.

Para desarrollarse deben formar su propia imagen 

de vida, autodesux’xollada y no de colonia px*óspera.

Estos países no pueden generar un desarrollo 44 
independiente global, orgánico, y autosostenido, sino es 

con una estrategia global de audaces transformaciones.Es

tán atracados en una conformación estructural, hacia aden

tro y hacia afuera.

La liberación y desarrollo de los países atrasa

dos, debo ser obra de ellosmiomos, debe ser el producto de 

la iniciativa propia y no del paternaliemo de los países 

más desarrollados.Se debo elaborar una teoría latinoumoxl- 

cana dol desarrollo, pero que seaparto del modelo metropo

litano para el desarxollo.Esta es una teoría elaborada para 

los países dependientes que no modifican los términos es

tructurales de la • dominación” (interna), y la ”Dependen- 

oia’’ (externa).

La teoría metropolitana f omulada por el economía- 

ta R.W.Kostow comprende varios elementos.—
A) Una teoría cobre el subdee n^rrollo : a) considera el sub

desarrollo como un eatado hi atórico por el que atraviesan 

necesariamente todos los países del mundo y considera el de

sarrollo orno el simple efecto de un proceso natural o polí

tico, convencional, que tiende a elevar los niveles de aho-

desarrollados.Se
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//rro» inversión» productividad y producto por habitante> 

nivel do tecnología, tipos do cuitara y condiciones de vi

da» sin alterar lao rolaoiones de dominación y dependencia» 

b) Carencia absoluta de rcoui'oos» cobre todo ahorro» inven

ción y tecnología»

o) haja tusa de recursos, soor¿ todo» ahorro y tecnología»

d) Bajo producto nacional» por habitante»’

B) Una teoría .dol.desarrollo; Para el autor citado» el de

sarrollo conoto to en la su:au de olcmentoa por medio d© los 

ouales, los países subdesarrollados, pueden alcanzar la ca

tegoría histórica de país den urrxolludo, cuando han lograd? 

alcanzar ciertos coeficientes de ahorro» iaveroión y pro

ducto por habitante»

Por lo tanot, so logra el desarrollo con la ele

vación del nivel de ahorro © inversión mediante la transfe

rencia de recursos de ahorro y tecnología do la metrópoli 

y con aumento de ahorro interno»
C) Política de dtw^rrollo: Comprende el comportamiento po

lítico» tanto de la nación metropolitana» oomo del lutado 

y olase £ue tienen hegemonía política de estos países»A la 

nación metropolitana y a las empresas privadas de ese so

tado » le correspondería el principal papel en el despegue 

económico» por medio de una política de *transferencias"l 

de ahorro (inversiones, privadas» prestamos» públicos» do

naciones)» tecnología (patentes» marcas, asistencia Jecnlw 

os, investigación tecnológica), modelo de organización»

Pero esta transferencia trae mus endeudamiento 

y dependencia»El ahorro dentro del país casi siempre está 

en manos de las clases tiñe pobres» que se convierten en fi-
t

nanciadoras de las mus ricas»loto trae como consecuencia» 

la existencia y dominación de clases.
D) Objetivos finalistas o estratégicos de desafrollo»-

E1 fin del desarrollo» sería el aumento del ahorro, inver
sión» la producción» poro dontro dol marco social» políti-
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ds connufrcu oua dominación interna de clacos pudientes 

y dependencia e.itoxxa ¿o la metrópoli»

La tu teoría oa la seguida por la ül/Al y rrebiuch» 

laxo eute ea un modelo de interpretación de EL/ 

Dü«, pox lo tanto, lao meta» cotón vóIHiq pura EE»UU«De 

aplicarle ©oto cátodo, cu*íu oí desarrollo de América latí* 

nu, parto do unu eutratogia concertada por los países mas 

pudieuteo en beneficio do elloc, y el desarx'ollo de América 

Latina sería una nueva :idríau do dependencia y coloniajo»Es*, 
tu toaría, iiu nido on^ai/vada con «sopírlta crítico por Jocó 

Ingenieros, ¿.o xa hu8teoUx\¿o,O»uaige, Joseyh Lc-huaptcXt Andró 

Franc¿¿,qae logró definir la estructura de i Subdesarrollo 

diciendo en "aoarrollo dol ikUxuuuri?olloM , qn« el mundo 

nublo oarrollado oaat<va rnlac lento ton íntico con la parte 

desarrollada quo destruyó ®u estructura cecial preexistente»

£n baso a las críticas a ésta ciánica teoría,se 

ha ido elaborando una teoría latlnoíwericuna del desarrollo, 

quo se caracteriza por la integración do laa perspectivas 

Oí ítioaa (eaonÓM;eas,políticas,suciológlc^n, antropolígi* 

oas)9 concuna metodología dialéctica oriertírm hacia la 

integración da loa .procedas históricos y la comprensión to* 

túllela de la sociedad l&tina^ex4a?a:u«

Jue neocauri que América Latina ^.maso la otra* 

eidud de reflexionar exóticoájente sobre ella xxiotr-a y ée 

transformru la ecuación ;ATLA<O*^^'E:n‘)BlCÍA*i)V^maX^íí»
A) Teorítructur^l. dol_Atratc (y no teoría

del subdeeurrollo)•
a) Ee el efecto estructural de las relaciones de dominación 

interna y depondcaciu externa»
b) Ll aUüso ce manifiesta en lo económico,cultera!, social; 

es decir, que hay un capitalismo dependiente;industrializa* 

clon dependiente;burguesías dependientes, o cultuxuc dopendien<



5YI

//tes.
o)Atraco, no o« «otadlo sino catado, y subolotlrd mientras 

«¿iota condición estructural dependiente»

d) El atraco no no origina en la falta do roeurooo do de

sarrollo, atrio en la incapacidad estructural do utilizar» 

los»
e) La baja taca do ahorro exprou . relaciones de dependen* 

ola y dominación»
M

JD) Bcl^cione^da Be.«ende ola».IIUbuii* lililí.» i.wtt.Wlwrmi.oi.W.'Jwig.xMi.

El excedente económico latinoo¿aex,’icano no truno* 

fici'c a las naoionou pudiente ♦Hay baja tasa global

de ahorro en Ion paíoeo dcpemlientto, pox' tvl «ico colonial
l

de laa relacionen d© intercambio, que se manifiestan en el 

cambio do bienes primarios de bajo valor peí- manufacturan 

suntuarias, indas tx*iules de elevado valor»Empresas supra* 

nacionales que gobiernan el mercado; el endeudamiento ex* 

temo, explotación de ¿Utos científicas y técnicas»

C) J?elaeione:r J^lnaoión _into..<tn.q»

las oligarquías industriales latinoamexlcanas, 
profesan el liberalismo económico, afimaado la soberanía 

de la empresa privada, pero exigiéndole al Estado condicio

nes ©onopólicao para operar en el mercada interno (tarifas 

proteo toruíí > privilegies) ♦

Existe una estructura desequilibrada ea la dio* 

tribuclón social del ingreso»Los quo eonoentr.-.n el poder 

económico y político, orienta el ingreso hacia la finan* 

elación de consumos ¿santuarios, lo quo hace que sea muy 

baja la capacidad de aiioxro»Esto, podría solucionarse con 

impuestos altos a os toe artículos, pero igual, loa que con* 

centran 'podar¿ logran evasión»

Por ello es neceo irlo formular:
A) Toorf A en t rae «u ral dn ro lio s

a) La experiencia histórica do América Latina, demuestra quo 

ol deosrxello no es el resultado déla cu nipulución da ooua*



//alón* ahorro» invex'ulón, tocnolojí¿i modornn» sino un 

pxwoaeoo do modificqoión estructural 03 decir» modificar el 

esquema do apropiación* uso o distribución do loo rccur* 

eoo existentes paxu loriar una nueva sociedad*Es decir» lo

grar equitativa distribución de loo ciismos»
b) Desarrollo eu el resaltado histórico de un proceso Glo

bal de cambio o (econóMooc* sociales» culturales y políti

cos) para foraaruna nueva sociedad y lograr pleno desarro

llo de las fuerzas productiva medíante La utilización oio- 
twnltlca y ¿ilunificada de loo recursos humanen* físicos,e— 

oonáxlaos» financieros» culturales y tecnológicos* 

o) üada@ eoclodad, debe buscar ex desarrollo de acuerdo a 

lo que .«lulero ser y no de conformidad con lo que es»»iio a- 

ceptar imagen do colonia pi'ócpera»

d) El desarrollo es una .gnórgica. ?yvi ligación del esfuerzo
f

internó y un pleno desarrollo de las fuerzas productivas»
r

o) El desarrollo debe ser indonendicrit^ > *Xas sociedades de

pendientes Piteen, pero no.se desaíroll^.n♦
f) Concicntisar la ideología del desarrollo»
g) Cambio de estructuras sociales* económica::, culturales» 

eto»

h) Bleno y sictemítico empleo de los recursos existentes* 

racionalizarlos ul nivel global do lew sociedades»
i) Democratización del padex* económico y político* conaotiva 

participación popular en las conquistas económicas y cultu

rales del desarrollo»
B) Entratela dtl -Des.<ryollq (Estrategia y no política como 

enuncia Lostow)»

La estrategia debe ser global y ccnpxxmde cuatro 

facest

1»- Fase de la movilización política de las nuevas fuerzas 

sociales orientadas hacia cambios de estructuras»

2»- Fase de reuodelacióh del esqueja general del uso de re

cursos de organización política y relaciones bocíaleo»
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3,-novilisaotón intonolvd del esfuerzo interno» por aedio 
de nuovao eotruó tura* de participación popular» control 
sooial da recursos básico a y tranoforaaciín do conoienoia 
sooial»
♦•-Integración de laa sooiedaJc* latinoaseriounos desdo 
adantro y desdo atajo»*Por lo los paíneo atracados son los que
deben asumir la Xx¿ox>onsabilidsd de ItborBTce» rcmatx^etu- 
tarar» y dc^^rrolXarnfiaY loa puntos neuvál&lcaa de la ea* 
tratóla sontaaovlliKaolón política do loa pueblos» ca®-» 
bioa eotruc Murales» apoyo en el esfuerzo intoxno y fuerza

f

activador» de la ideolo&£a dol desarrollo»
C) TdeolorXa del Beanrrollo.»

Ee fundamental coacientizar la idea dol dazarzo
ilo • El hcubre debo oxlentar au acción Mola lo que quiere

k

nrr.Y debe tenor un objetivo finalista»
D) Indicado¿:^3 ..del...^csarrQl_lQ»

jJobo @1 desarrollo tener sentido totallata y 
pluralista, es decir» un cambio da estructura totall y por 
lo tanto, no se pueden dar con alcance ^euoral, ciino que 
dependen de cada sociedad y do c^da proceso do cambio •?&- 
ro se pueden clasificar en tres grupos¡a)indicadores vita» 
les (aortalid .d, infantil, uuBsnto da la pabluciórj, ecpec- 
tativaa de vida); b)indicadores econóolaos (fuerza»iraba
jo» participación femenina» recurao* nrturólej, distribu
ción» ingrcuo» etc»); ojiadiejüorcu sociales (referidos a 
instituciones y políticas)»

Ea estos tres indicadores debe prcduclrso el cam
bio orientado a la liberación de la dependencia externa y 
dominación interna social»

Hay otz*oa indicadcx'en <jue podrían darse a título 
eJcaplific¿«ivo:¿>roda^ to por habitante»» capacidad do aho
rro» inversión por habitante» tenencias del comercie exte-•l
rior» participación eoonóaica (distribución social del in-
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Z/greso)» participación popular en la gestión económica 

(oapresun cooperativas)| participación política (partióla 

pación popular en lea órganos aupei^loxea del Estaüo); ac

tividad del Estado (capacidad expresarla del Estado)«Es

tructuro do la Población (demográfica» cultural» sanitaria); 

Servicios Séoiale3 (módicos);educación; Integxución Lati

noamericana desdo adentro y desde abajo (empresas quiti
na clónale;» ©ubregiones» regionales); Formación de áfeas

. í

integrad ?.o con diversificación de la producción» intenai- 

ficación de las relacione© dd intercambio»
Antonio García e x.llca que en América Latina» 

la Independencia de los pueblos no trajo la pérdida del 

carácter de colonia.Dcjamos de aer colonia espadóla para 

serlo luego de Inglaterra y de EE»UU»
El liberalismo económico tuvo en Europa su ro

són vita; fue inspirado pox* la revolución industrial»Pero 

su transplante inmigratorio a nuestro continente sólo res

pondió a Intereses mettropolitano©»

El cambio no fue posible porque las nuevas bur*» 

guesías (industriales» camerolulos» banqueros)» nuevas ola- 

sea cediu3 (por la introducción de la ciencia y la tecnolo

gía)» y proletariado industrial» asimilaron la© costumbres 

de las clases privlliogiadao»

Kéxico» romo vio lu dominación social interna y 

la dependencia externa» fue el primor país que realizad 

la revolución nacional de^de adentro por su ooncicncia na- 

c onal de lao meas cunpeairme.bi bien no logró ©u objeti

vo» desencadenó un proceso acelerado de remoción de las es
tructuro© tradicionales y logró la ruptura del viejo sis

tema de hacendado© y péanes»
La introducción de las ideas liberales en Améritf 

cu Latina» impidieron ol desarrollo de América»Se logró la 

integración a mercado© íntornaaiáaales» unte© do haber lo

grado la integración nacional»
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América Latina date lograr i
a) Consolidación dol Datado nacional corso centro impulsa* 

dor y orientador dol eofuerzo interno». del pro&reeo social» 

g del desarrollo económico;

b) La integración nacional» con un nuevo tipo de cultura» 

economía» etea»;
o) La Into^rj.ción LatlaQamex'lcana pava tener un nuevo ti* 

po d© mercado;

d) Involución industrial pura raovilinar su© recurso© en 

función de sao propios proyectos*

Debe loarais© una i n te 1 ón 1 g ti no amor 1 c

desde aba<o y fundamentada en la integración nacional*En 

el Binjio sentido» debon hacerlo Aoia y Africa*
Deben hacerse lnjtcy>ractonca t jarcíalen en áreas do 

vecindad» Comunidad A^a^ónioa» Cuenca dol Pacífico*Dcbo 

realizarse una revolución industrial y una revolución bo* 

cial*Ho debe llcr¡’ tarso a ser exhortadora de ¿jtoAuccob prl-
>

murios.El desarrollo debeconsistir en la independencia y 

la movlllzaoiín Imsxrm.Di lab ciasen medias» ni lao bur* 

guacías industríalos o© hxn identificado con los objetivos 

del desarrollo nacional*!?* revolución social oreara vbtra 

clase social» que ce transformará en cine© dirigente y croa— 

dora del nuevo "otado*
Antonio García» elabora au teoría» poniendo ón- 

fació en la Integr ...telón-La tino&m&rícana» asignándolo a loe 

países Americanos el rol fundamental de su capacidad crea-» 

dora*

La búsqueda de una teoría del desarrollo para A* 

mírica Latina tiene en Antonio García» a un destacado ln* 

vcu timador* Esto colombiano» expone América Latina»

una teoría del desarrollo que es asimismo una teoría dol 
atiabo*

La concepción estructural del atraso» y por ende 

la novedad do Loe móCodos o calinos que lo superen» es el



aporto do Garoía*
Laa teorías convencionales dol aubdesarrollo y 

desarrollo* os vea así* superadas por una concepción ec— 

trutégioa del fenómeno estructural dol atraso que intogia 

todos los fenómenos que ¿1 mismo implica en una arquitec

tura global y dando baca a los sapuoavos de una verdadera 

Ciencia del Atraco en .LntlnoAmérlea»

Cus principios* de ser aplicados* donen corlo en 

una armoniosa y pacífica reunión de los pueblos amoríos- 

nos* a fin de lampar el mejoramiento de sus niveles do vi
da y poner* como objetivo final el de la unión dé los pue

blos para la convivencia en pas y arseniosa de todo los 

seros que habitan este hermoso y próspero planeta*
9

?iw ...mi»
CQ^CLUrJZO^»

Debemos* en oam* ou&oar la Integración latino
americana* a través de la A»L»A»L»C»* Cuenca del Plata* 
Pacto Andino* o convenios bilatexxiloa o mi tinaoionales* 
como paso previo* para poder couetituir un Uereado Común 
Hi spauoamo rl cano •
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1)F LA F»A»O*»PAVA EL, P.EMQ1X) 1973-1935» . EI-
FEB? A m ■ ’CE? *.C X CIIF.%

las ¿wsjootlvua do lav export aaioaou de loe paí

ses en desarrollo* con mojureo pura los coréalos secunda- 
xTgo (mías* y uorgo)*

La demanda do importación* numen taxía rápidamen— 

tc»La Argentina * es el país exportador principal d; esta 

grupo»
í

Eospeoto a la exportación de trigo* la Argentina 

duplicará con creces las cifran de sus exportaciones de 

1361/63* por la existencia de excedentes»

¥* respecto a loe países que comprarán* es muy 

posible quo China Continental disminuya su impox*tición» 

Pero en probable* que algunos países en desarrollo* aumen

ten oua adquisiciones (214)•

(214)"Gradúetos A^rí^ola^"»rerspsotivao do lao exportaciones 
do loa países en desarrollo»Proyecciones 1973/SS»F*A»O» 
Vol»I pág»33



-564*

£1 rector a¿propecuario9 fuiiaa parte de la ocono* 

xníu naolonal y su daaaxrollo futurof dependo* en primer 

tóxuino» del ci’eoitMÍeuto délo oonjunto del paíü#

Esto es anít tanto porgue el mercado interno ce* 

guiri proporcionando la demanda principal do la producción 

rural cuanto porgue la m^yoi* parte de loo xateriulejt ble**l
nos do qqiwucoi maiuinuriat y equipos utilizados en el occ— 

tur, continuarán proviniendo do la ecouo«aía Interna#

El futuro desarrollo del sector ea*
ti pueo# íntimamente vinculado a la expansión del mercado 

interno y a la elevación do loe nivele© de eficiencia de 

toda la economíat particularmente la industria#
*

Claro está ^ue Isu exportaciones agropeouurlao
» 

segpixán lucrado un papel significativo en el desarrollo 

del sector rural y del país tata conjuntot pero debe cosa* 

prenderae bien la etapa do la ooona&ía primarla expor» 

ladera está definitivamente superada#

El sustento de las exportación©** a^ropecuariuc9 de* 

pendo no sólo del aumento y divcreiflcación do la producción 

rural y de loa saldo® exportablesf sino también de la ell* 

Silnaclón de laa corntlnaolones taonopólicao estrangulan 

lis posibilidades de expansión de ciertas exportaciones#

B1 desarrollo u^xopeouario dol futuro está tom* 

blón vinculado a otros fao torce báoicoSf principalmente la 

expansión dal capital de InfraeMructura, la modificación 

del redimen da tenencia de la tierra y la difusión do la toe 

nología rural#

lae condicionan en <uc ee desenvuelve el proceso 

político nr^ontinOf catín fuertemente condicionados por el 

eatoacanicnto nctvai de la economía nacional y ol pronuncia* 

do empcoxuuianto do Ico condiciones do vida do laa mayorías
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dol pata cu loo última adoa»

Ko debe perderse de vista que por debajo de la 

temática política de la hora» opera la contradlodlóa bánl- 

ea del actual proceso urgentinosuna polítioa económica dea» 

tinada a restablecer laa basca de la ooonoaíu primaria ex* 

portadora» y la i^ipoolbllidud iiiatórioa de lograrlo»

En el fondo» puco» ae vuelven a eaoontrur en un 

enfrcntitnlento posiblemente definitivo» las dos concepcio- 
nes básicas de la vida nodal :1a do la economía primaria 

oxport doxu oca su ámbito do desenvolvimiento y ou comple

jo do rclauionos sociales por ua lado» y» por el otro» la 

do la integración económica de. país» para ceñar lao basca 

do una oocledud dinámica que haga interiores loe motoics 

tísicos dol desarrollo nodernosla aoumuiación de capital 

y la asimilación del progreso tósnioo»

leí rosultxdü de este enfrentaslento» dependo no 

odio el futui-o desarrollo económico del palo» sino la poj> 

saneada del complejo inotitucicnal y político elaborado 

en ciento sesenta ales do vida independiente»

Poca duda cabo que la continuación dol estanca

miento llevará» tardo o toír?runo» a una eclosión revolucio

naria cuya probable orient oión» confoxme lo revela la ex— 

perionoia da postguerra» estará dada por el movimiento mar- 

xista-lsninlsta»

La estructura do poder que oléate las buceo de 

la conducción económica al retorno do la economía primarla 

exportadora» no podrá contener indefinideutaute el avance 

de las fuerano socialco»

La única vía pcsiblo para lograr el desarrollo 

social y político argentino» en el marco de laa actuales 

inutitucionco rorubllcan.a» radica en la superación defini

tiva del estancamiento y ca la integración de la estinotu

ra económica» y para lograrlo» es necesaria» una interven

ción definida del Estado en el proceso económico»



Analizando Asado «uto panto do vista» se oboexw 

va que no será posible una efectiva polítioa do desarrollo 

ola una aotlva o lxxostrictiva pnrciolpaci^n de laa mayo- 
rían dol paío en el procoao político»

Ko rolo porque el apoyo do las masao es una pre— 

oondiclín bíolcu en las condidionos modernas* a todo pxo- 

oeoo de oreciratento* aino* también* porque la quiebra de 

lou viejos esquejas polítloos do la economía primarla ex- 

portadora* sólo puedo sui* lograda por los seo torea que fa^ 

vorecon ol cambio y la tranafoxmación ©ocia - y económica 

del pní&e

Se comprende que u&& solución nutónticamonCa dc- 

mocrdtlca del actual proceso argentino* éisto oet una solu

ción que asegure la participación sin restricciones de la 

población en el precedo político* os una condición indis

pensable* no sál-? dol restablecimiento do la legalidad de

mocrática* sino del misso prooeao de desarrollo y de la fu
tura organización política Sol país#

fiacieadcao eco do esto sentir* iw elaborado en

te trabajo* en el que destaco los prublcaas actuales que 

aquejan aX hombre do campo* y las posibles soluciones* 

que podría contener un Plan d® dcaan^ollc de la actividad 

agrícola* como foxua de colaborar con el quehacer nacional* 

y con esa parto de nuestra economía* ttm importante* cc&o 

es la Agriculxux'a#

Tan importante la considext» que* pensando ea la 

unificación do toda^ las disposiciones y legislación que 

riges la materia* exoo oportuno y conveniente* la citación 

de un Código Xurul Mucional que regulo en forna autónoma 

y ecpcoiul la aotivióa.d agraria* y la propiedad agraria en 

laxación Social#
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