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NOTA     EXPLICATIVA 

X* Beeolución 250 (XI) del U de Mayo de 1965, adoptada por la ComdetÓn 
BoonÓmica para América Latina (GEPAL) an au undécima sesión, solicita a 
loa gobiernos latinoamericano s "preparar estudios nacionales sobre al 
estado actual da sus respectivos procesos de industrialisaeion para aar 
presentados al simposio regional". Con el fin de facilitar la labor da 
loa oficiales encargados a loa estudios nacionales, la Secretaria de la 
CBPAL prepara una guia para asegurar un mínimos da uniformidad en la 
presentación de loa estudios, habida cuenta de laa oondicionea partico- 
lare a imperantes en cada pala* 

Estudio« aobre el desarrollo industrial da catorce paisas fueron 
eos» t ido a a consideración del Simposio Latinoamericano da Industrially 
•ación, celebrado en Santiago de Chile, del U si 25 de Mano da 1966, 
auspiciado conjuntamente por la GEPAL j el Centro de Desarrollo Industrial« 
y si Simposio pidió a la Secretaria de la CEPAL que solicitara a los 
gobiernos latinoamericanos qui  "revisan, completen y actualicen laa mono- 

grafías presentadas a este Simposio" e 

I* labor de corregir, revisar y ampliar las monografías nacionalea 
ss terminó a fines de 1966 y se logró, ademas, la elaboración de dos 
nuevos estudios«   la Secretarla de la CSRU, trató, en lo posible, de 
uniformar la presentación de los informas, a fin de hacer posible la 
comparación de la experiencia de los diferentes países con respecto a 
problemas e ape elfi coa, sobro todo en el campo de la política industrial« 

Los estudios nacionales sobra desarrollo industrial que ae 
presentan a consideración del Simposio Internacional se refieren, en 
orden ali abética, a los siguientes países •   Argentina, Bolivia, frasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Ouyane, Mexico, Pansaá, Paraguay« Parí, 

Trinidad y Tabago, Uruguay y Venesuela. 
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Capítulo I 

RESEÑA HISTÓRICA 

tota* los años 1950 y 1963, 1* evolución de la economia argentina M 

caractérisa por un crecimiento irregular áel producto bruto interno (PBI)f 

con una tasa anual media acumulativa del 2 por ciento.    Como el incremento 

de 1A población durante el periodo tuvo un ritmo promedio de aproximada- 

mente un 1.8 por ciento anual, el PB I por habitante (que llegó a crecer 

un 3 y hasta un 4.1 por ciento por año en algunoe periodos) se encontraba 
en 1963 prácticamente a un nivel similar al de 1950. 

La característica básica de cada uno de los periodos de crecimiento 

ha sido la rápida expansión del sector industrial (que es el de mayor 

dinamismo entre los de producción de bienes), mientras el sector agrope- 
cuario permanecía relativamente estancado. 

El sector agropecuario es fuente de una gran parte de las exporta- 

ciones argentinas, mientras el sector industrial ha contribuido a las 
mismas en pequeña proporción« 

En contraste con el sector agropecuario, la industria manufacturera 

mostró, entre 1950 y 1963, una tendencia creciente en el volumen físico de 

su producción lo que la convirtió en el principal factor dinámico de la 

economía argentina.   El volumen fisico de su producción alcanne un creci- 

miento del 37*1 por ciento entre dicho« años, con una tasa anual acumulativa 
del 2.5 por ciento. 

Este ereoimiento se realisó a muy distinto ritmo, según el grupo de 

ramas Industriales, lo que originó un eambio muy acentuado en la composi- 

ción y en la estructura de la oferta global de bienes manufacturados,   k 

continuación se detalla este proceso« 

Un primer grupo (Integrado por industrias destinadas a satisfacer 

primordialmente necesidades de subsistencia y ds oonsumo inmediato) 

evolucionó a un ritmo menor que el de la economia naoional en su conjunto, 

logrando solamente un incremento total del 8.8 por dento entre 1950 y 

1961.   Fueron «ette actividades tradleionalss las que inauguraron «1 

proceso do induetrialisación en el pala, oomo en el caso de Ima de 

Alimento«, tibaoo. 
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alimentos, tabaco, confacciones, textiles, imprenta, cueros y madera«, 

que elaboran principalmente bienes de consumo no durable, para al abaste- 

cimiento del mercado interno.    En los últimos quinquenios, el Talar global 

real de su producción sólo ha crecido en una proporción semejante al 

crecimiento vegetativo de la población por lo que se las califica coa» 
industrias desarrolladas. 

Un análisis más detallado hace evidente, sin embargo, la existencia 

de cambios dentro de este grupo, en virtud especialmente, de la incorpora- 

ción de algunos sectores que le inyectaron un considerable dinamismo al 

introducir variaciones en la composición de los artículos elaborado«. 

Aparecen, asi, los nuevos alimentos envasados, los textiles de fibras 

sintéticas, las placas de madera aglomerada para earplnterla, et«.   Bato 

obligó a los oferentes tradicionales a tratar de mejorar su posición 
competitiva, para evitar su desplazamiento del mercado. 

Tal efecto se observó particularmente en la industria textil.    SI 

incremento del consumo aparente de las fibras sintéticas foe, entra 1958 

y 1962, de más de cuatro veces.   El crecimiento explosivo da la oferta da 

manufacturas de es« tipo de fibras significó, paralelamente, un impacto an 

la estructura productiva de todo el sector textil, y tuvo como consecuencia 

una especial reactivación de los sectores tradicionalmente dedicados a 

procesar las fibras naturalss, para tratar de adecuarse a la nueva 

situación de competencia del mercado.   Para tal fin recurrieron a la 

adopción de nuevas tecnologías, realisando importantes inversiones an 

bienes da capital inclusive a niveles superiores a las necesidades 

nórmalas de reposición y acdernisación de los equipou existentes, lo cual, 

a la postre, originó un margen de subutilisación de la capacidad instalada. 

H grupo llamado da actividades dinámicas o en desarrollo comprende 

principalmente a las industrias productoras da bienes de capital y d« 

consumo duradero, derivados da petróleo, química, siderurgia, caucho, 

papel y cartón, piedra, vidrio y cerámica.   Batas encaran fundamentalmente 

la producción de bienes que luego son utilizados oca» matarlas prima« por 

otras industrias y provean equipos destinados a satisfacer neceeidadaa de 

consumo ais perfeccionadas, acordes con un mayor nivel economie« y social 
de la comunidad. 

/Äs «a 



- 3 - 

Es en «atas industrias donde se oroduce la introducción dt nuevas 

producciones, eon una elevada densidad de capital, una tecnologia avanzada 
y una dirección empresarial más moderna.   Además de intensificar las acti- 
vidades ya existentes, dinamizan la estructura manufacturera y realisan 
el mayor esfuerzo de s, jtitueión de importaciones.   Su desarrollo seri 
el que ofrecerá las posibilidades realas de atenuación de la vulnerabilidad 
externa de la economía argentina. 

JHmamm^BmmAA   *M» 

°*-iL*1 ^-^±~* ^jÊmaim^ÊMm 
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Capítulo II 

IMPORTANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA I CARACTERÍSTICAS 
GENERALES IE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

*•   ü Producto bruto da la Industri* manufacturera en al PBI toUl 

Otad« principio« del siglo 7 hasta aproxima/lamenta 1920, 1« participación 

del sector agropecuario en el producto bruto interno ere, porcentualaente 

de un valor doble al que aportaba el sector industrial (apraclaadaasiite 

tm 37 por ciento procedente del sector agropecuario, y un 13.8 por ciento 

del sector industrial, en 1900-1904 y un 30.7 y un 15.3 por ciento, 

respectivamente, en 1915-1919.   Bsta relación va decayendo, y en 1930 la 

diferencia es de solamente un 30 por elento mayor.   Hacia el alio 1945, 1* 

relación se invierte totalaente, manteniéndose, desde entonces, el aporte 

industrial Manufacturero en preponderancia respecto a los restantes 
sectores económicos que componen el PBI. 

Kl cuadro 1 nuestra la evolución de la composición del produoto 

bruto interno (a precios de aireado) entre I960 y I965, destacándote la 

participación de la industria manufacturera con una contribución del 

orden del 35 por ciento a U forjación del producto bruto interno. 

2.    Participación de laa pr^ncjpa^e r^,8 industriale« 
en total liytua^ria Manufacturen 

Para un Análisis ais desagregado, es prudente retomar 1* oaracterisación 

indicada en la resena histórica, al distinguir entre industrias desarrollad«« 
« Industria« en desarrollo. 

U creciaiento diferenciado de dichos sectores originó un caabio 

significativo en su contribución a la fonación del producto bruto, coao 
pttcde observarse en loe cuadros 2 y 3. 

Sn 1950, Lia actividades en desarrollo representaban un 40 por danto 

del valor a     gado total ds la Industria aanufaeturera, auacntando a ata 
del 50 por ciento desde 1961. 
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Paralelamente oon el crecimiento e intensificación de 1« complejidad 

de la industria fabril, la industria artesanal, que ya al comiera© del 

triodo que arranca en 1950 tenia ura importancia muy reducida (7.1 por 

dento del valor agregado por la industria manufacturera), redujo aún más 
eu participación (4.4 por ciento en 1961). 

Cabe señalar el cambio que se operó en la utilización de la 

producción industrial.    La parte destinada a inversión aumentó cuatro 

veces y media entre 1950 y 1961 (expresada a precios constantes de I960) 

y au importancia relativa subió del 4 por ciento al 11 por ciento, entre 
los sismos años.    (Véase cuadro 4.) 

La producción destinada al consumo también aumentó, pero solamente 

en un 25 por ciento, bajando su participación en el total. 

La producción destinada a la exportación mantuvo un ritmo más bien 

estacionario entre 1950 y 1961, dado que, cono elabora en su casi totalidad 

artículos de exigen agropecuario, su desenvolvimiento estuvo ligado al 

estancamiento de este último sector, mostrando si algunos aumentos impor- 

tantes en 1962 y 1963, debido a la disminución del consumo interno. 

Cabe hacer una aclaración en lo referente a las exportaciones 

industriales no tradicionales, que se vieron incrementadas en 1963 en 

cifras significativasi    productos de hierro y acero, 13.7 millones de 

dólares; medicinales y fancacéuticos, 3.5 millones de dólares; máquinas 

y motores en general, 10.5 millones de dólares; papel y cartón, 4.8 millones 

de dólares.   Esta circunstancia abre nuevas perspectivas que repercutirán 

en el orden interno permitiendo utilisar mejor la capacidad instalada. 

H saldo de la producción industrial, destinado al consumo inter- 

medio, amentó en un 65 por ciento, pero su crecimiento relativo en «1 

total fue reducido, ya que pasó del 31 por ciento al 33 por ciento entra 

1950 y 1961.    (Véase nuevamente el cuadro 4«) 

Este desarrollo industrial complejo, no trajo como consecuencia 

inmediata una economía significativa en la importación de bienes intermedios« 

KL ooadenso de la producción nacional de bienes, fundamentalmente de 

eonsuno durable, que eran anteriormente Importados, creó, por efecto indu- 

cido, una demanda adicional que exigió nuevas importaciones de Insumo« y 

•quipos para producirlos, la que pronto superó el monto de lo sustituido 
en otros sectores« 

/Cuadro 4 
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Cuftdro 4 

AMBNTINA:    UTILIZACIÓN DB U PRODUCCIÓN KANUFACTUHERA 

1950 1955 I960 1961 1962 1963 

1«   falor dt la 
ppoouooion 100.0 100.0 100.0 100.0 1OO.0 100.0 

2.   InveniiÓn 3.9 5.7 10.2 11.1 10.4 9.3 

3.   Consta» 55.5 ».1 51.1 49.4 4M 46.5 

¿.   Eiiinr franionaa 9.2 5.9 5.9 5.9 7.6 9.1 

5.   Saldo para 
oonaUK) 

n.u 35.3 32,0 33.6 33a 330. 

Fatnfcti  CONAIB. 

MÊÊM MëèêMÈ <Êtû -ja^fci aV S —Mita /vajp&sMaaivM 

MHj^|MMWMHi|H MHIMaÉHHIIIÍiflBIlifli 
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Significativos ejemplos lo constituyen las Industrias automotriz, del 

tractor, y de aparatos eléctricos, que conpensaron las economías de las 

compras al exterior en este tipo de bienes terminados, dando origen a la 

creación de una nueva demanda de productos semielaborados, materias 

primas 7 partes constitutivas, para mantener su producción creciente. 

Paralelamente, se está produciendo una integración vertical en el 

proceso productivo de un grupo importante de productos intermedios «orno 

siderurgia, celulosa y papel y química, En este conjunto ha de ser 

preciso que se opere la maduración de las inversiones ya efectuadas y la 

concreción de las programadas, para que el efecto de la sustitución de 

importaciones pueda llegar a ser apreciable. 

Por otra parte, el reequipamiento de las industrias tradicionales y 

el desarrollo de las nuevas motivaron fuertes importaciones, a lo que se 

agregó la falta de una adecuada política de financiación a la industria 

nacional de equipos, situación que facilitó la canalización de las compras 

hacia los proveedores extranjeros. 

Satos factores trajeron como consecuencia que durante el periodo 

I95O-I963, la industria no disminuyera, en términos globales, su presión 

•obre la demanda de importaciones. 

Otro hecho negativo que entorpeció una gradual sustitución de 

productos importados, lo constituye el desorden y la falta de programación 

de las inversiones industriales. 

Parte de la evolución se realizó en forma desequilibrada existiendo 

en distintos sectores estrangulamientos en las etapas de producción, 

3* Flnanciamiento de la industria manufacturera 

EL flnanciamiento de la industria manufacturera se analiza en base a 

información obtenida en una muestra tomada et.tre sociedades anónimas indus- 

triales, la que permitió obtener una idea de los grandes rubros de la 

formación de capital en la industria argentina. 

La inversión real alcanzaba aproximadamente el 65 por ciento de la 

utilización total de fondos, constituyendo el 35 por ciento restante 

inversiones financieras. 

/De la 
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De la inversion real, el 60 por ciento ee destinaba al incremento 

de loe activo* fijos, y el 40 por ciento restante a inventarios. 

El 85 por ciento de la inversión financiera se aelgnaba a deudores 

corrientes y el 15 por ciento a disponibilidades. 

La participación de bienes de origen nacional en el incremento de 

activos fijos ha sido creciente, como se comentará más adelante, pasando 

del 53 por ciento en 1957 al 67 por ciento en 1961, pero, debe destacarse 

que el 30 por ciento del activo fijo lo constituyen obras civilee, siendo 

el resto equipos y maquinarias. 

La relación inversión-producto se ha incrementado del 12.5 por 

ciento en 1953 hasta el 19 por ciento en el periodo 1957-61. El incre- 

mento de este coeficiente tiene como contrapartida el hecho de que las 

empresas hayan recurrido en forma creciente al financiamiento interno« 

Entre el 32 por ciento y el 35 por ciento del financiamiento interno 

lo constituyen las provisiones para depreciación, siendo el resto utili- 

dades no distribuidas. 

Del financiamiento externo a las empresas, corresponden» el 50 por 

ciento a créditos de los proveedores; el 15 por ciento a la suscripción de 

acciones y el 35 por ciento restante al crédito bancario. A partir de I960, 

contribuye en forma importante la acumulación de deuda* fiscales, incluidas 

las cargas sociales. 

a)  Financiamiento interno de las empresas 

HL alza sostenida del nivel general de precios ha afectado la 

política de inversión de las empresas, resultando insuficientes las 

reservas para depreciación para financiar la renovación normal de equipos. 

Las amortisaciones extraordinarias y la revaluación contable de activos 

fijos sólo han corregido parcialmente esta situación. 

Se ha estimado que la amortización imputada por las empresas ha 

cubierto únicamente entre el 25 por ciento y el 35 por ciento de la amorti* 

mación a costo de repoeición. Como la legislación impositiva grava Us 

reservas para renovación de bienes de uso ajenas a lae amortisaciones, se 

ha buscado una solución mediante la reinversión de utilidades (pago de 

dividendos en acciones)« 

/fcn materia 
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En materia de reinversión de utilidades, las sociedades de capital 

han seguido, en general, una politica diferente de las empresas uniper- 

sonales o sociedades de personas. 

Hast* 1955, las sociedades de capital adoptaron el pago en efectivo 

para la distribución de utilidades, en una proporción de 5 a 1 respecto a 

la distribución de acciones. A partir de esa fecha ha crecido la propor- 

ción de utilidades capitalizadas, desde el 30 por ciento sobre el total 

hasta el 60 por ciento en la actualidad. En forma paralela ha variado 

la composición del pago de dividendos, siendo la relación de 1.5 a 1 entre 

acciones y efectivo. La mayor capitalización se logró a través de una 

compensación a los accionistas por las disminución relativa de sus 

ingresos, aumentando la proporción de las utilidades distribuidas 

(efectivo y acciones), en perjuicio de la cor^itución de reservas. 

Las sociedades de personas y empresas unipersonales han seguido un 

ritmo de reinversión menor que el de las sociedades anónimas, según 

informaciones fragmentarias que no pueden considerarse muéstrales. 

b*  Flnanciamiento bancario de la lndU8trla manufactura*» 

Para el análisis del finaneiamiento bancario a la industria manufac- 

turera, se han utilizado dos procediidentos que arrojan aparentemente 

resultados contradictorios, los cuales, sin embargo, son fácilmente 

•aplicables, ya que tienen su origen en los dii^rentes marcos de 
referencia» 

En efecto, si consideramos el saldo de prest* mos bancarios a lo« 

distintos sectores de la economia, se observa que el financiamiento de 

U produeción industrial ha visto crecer su participación en el total 

de la actividad económica. (Véace el cuadro 5.) Este crecimiento es 

más notorio en el periodo 1953-1960, ya que del 35 por ciento que 

representaba en el primero de esos años, aumenta, mediante el incremento 

de loe años sucesivos, al 45.9 por ciento en I960. Con posterioridad y 

luego de un ligero descenso en 1961 (44.3 por ciento) continua su ciclo 

ascendente para llegar en 1963 al máximo del periodo (46.1 por ciento). 

/Cuadro 5 
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Cu¡ adro 5 

ARGENTINA :    SALDOS IE PRESTAMOS BANCARIÖS 

(En Dorcenta.les) 

1953 1955 1960 1963 1964 

Primaria 26.6 27.4 25.1 22.9 26.5 
Industriai 35.0 35.4 45*9 46,1 43.0 
Electricidad y gas 1.8 1.4 0.5 0.8 1.4 
Construcción 3.9 3.5 3.9 5.5 3.7 
Comercio 12.8 14.2 15.8 16.1 15.8 
Servicios ruó 10.1 4.5 4.7 4.8 
Entidades oficiales 5.8 4.7 1.3 0.9 1.2 
Diversos 3.1 3.3 3.0 3.0 3.6 

IPP.O 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente i    Banco Central de la República Argentina. Boletín Estadístico. 

Sata mayor participación en el total de saldas de préstamos bancario« 

no significa, como aparentemente pareciera, una mayor disponibilidad de 

préstamos, medida en relación con la producción industrial, sino que la 

producción industrial ha sufrido en menor medida que el resto de la acti- 

vidad económica los efectos en la restricción crediticia. 

Esta aseveración no surge con claridad dal mencionado cuadro 5 ya 

que «1 solo hecho de haber aumentado su participación en el total de 

saldos de préstamos bancarios no significa de por si mayor holgura credi- 
ticia respecto a los otios sectores. 

Para tener una idea más clara sobre el particular, se han comparado 

las estructuras porcentuales de los saldos de los préstamos bancario* y 

del producto bruto interno a precios de mercado; por último, se ha 

elaborado el cuadro 6, en donde se consigna la relación existente entre 

la importancia relativa de los saldos de préstamos en la industria manu- 

facturera y la participación porcentual de la producción industrial en la 

formación del producto bruto interno« 

/Coa» puede 
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Como pueda »preciar««, en los afios 1954 y 1955 1A relación es 
inferior a la del año baee (1953 = 100); por el contrario, en el reeto 

del periodo la relación es siempre superior a 100.   £a decir que, en 

lineas generales, la industria manufacturera ha crecido afe en au 

participación en el total de préstamos bancarioa que en la fonación del 
producto bruto interno. 

Es interesante destacar que el valor máximo del período corres- 

ponde a 1959 (119.3), año de restricción crediticia en el cual, cono se 

•eré náe adelante, el finaneiamiento bancario a la producción industrial 

Alcamo su minimi expresión.    Esto estaría confirmando la apreciación 

anterior, en cuanto a seotor menos perjudicado por las restricciones 
crediticias. 

El segundo de loa análisis realizados se basó, cono el anterior, 

en loe saldos de préstamos bancarios al 31 de diciembre da cada año, 

esta ves exclusivamente de la industria manufacturera y el valor de la 
producción industrial. 

Eat« análisis debe concretarse, tanto a nivel general cuanto al da 

rama de industria, al total de préstamos, no pudiendo desdoblarse en 

eredito da inversión y para capital de trabajo o créditos a largo, 

mediano y corto plaso, en rasón de no existir información al respecto« 

Si bien los adelanto« en cuenta corriente y los documentos descon- 

tados pueden considerarse créditos a corto plaso, el saldo de préstamo« 

prendario« comprende tanto a créditos a corto como a mediano y largo 
plaso, le que imposibilita esa Urea. 

Como puede apreciare« en el cuadro 7, el saldo de préstamos 

banoarioe representaba en 1953 un 11.9 por eiento del valor de la 

producción industrial, coeficiente que fue disminuyendo anualmente, con 

ligaros altibajos, basta 1957 (9*2 por eiento), produciéndose al alto 
aigttianU on ligero repunte (10.0 por eiento). 

/Cuadro 6 
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Quadre 6 
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" 

En 1959 la participación del eredito bancario en «1 finenciAnifcnto 

da la producción industriai suf rio una brusca calda y alcansÓ su punto 
•fola» (6,9 por dento), lo qua fue consecuencia de las aedidas de 
politica Monetarla adoptadas eee ano, que incluyeron la elevaoión de loe 
«majes nínlaos en los bañóos y la restricción crediticia.   A partir de 
entonces, los coeficientes aumentaron, aun cuando sin llegar en caso 
alguno a loa niveles registrados en el periodo 1953-1958« 

Sata disminución no afectó por l«ual a toda« las ranas de industri*! 
an efecto, mientras algunas de ellas han «antenido la relación saldos da 
preataeoe-Talor de producción existentes en 1953, • incluso le han 
aleíado, otras han sufrido fuertes disminuciones en la financiación 
bancaria.   De acuerdo con las variaciones experlnsntadae se ha confec- 
cionado un cuadro que las agrupa «*n dos divisiones.    (Véase el cuadro S.) 

Cuadro 6 

AKaWTCMa:    VAÄIACIDMB Ol KL FOUNCIAXIBfTO BAJCARIO OB LA IMXSTBIa 

(*n gorstntUfi) 

Con f inanclearLen^q b^neajdo 
dlaainuldo 

ÌÌ 
Maquines eléctricas        • 96.0 1)   Mstalea 5.3 
Papel, celulosa y 2)   Petróleo, qulnieoe 9a 
artes gráficas               • 23.3 3)   Textil 10.4 

3) Cuero                              •>   1.3 4)   Piedme, vidrios y 
i3.a 

5)   Madera 21.3 
6)   Vehiculoe y 

naqii1nar1i 34.9 
7)   Otra« 
•)   Allaontoe, bebidas 

y ^straflos 59.9 

I» conveniente recordar que el nival general da la industria aanu. 
itererà vio dlaainuldo al f lneaclasdento baneario a« un 37.a por alato. 

¿T ^^^^^ ^P^BSB* ^^wssesp^^se^PTP'ej    enMaRes* 
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Naturalmsnte, las diferencias apuntadas corresponden a los extremos 

dal periodo analicado y aun cuando en algunos casos éstas coinciden con 

loa valores náximo y minimo dal finanzi amiento (alimentos y bebidas), en 

su aayorla esos pióos corresponden a años intermedios« 

4«   El emplee industrial en la población activa total 

La población total en la Argentina ha crecido en los Ultimos afios a una 

tasa anual de 1.7 por ciento« 
La participación del sector industrial en la ocupación, respecto a 

la población activa total, se ha mantenido relativamente constante en un 

?5 por ciento, con fluctuaciones no muy pronunciadas. 

En cambio, no ha ocurrido lo mismo en el sector agropecuario, cuya 

mano de obra ocupada ha experimentado una importante disminución, pasando 

de 2.4 Billones de personas en 1947 a 1.5 millones en I960. 

Completando la comparación, debe anotarse que el sector servicios 

(oomercio, transportes y coaamicaciones, energía, sanitarios y otros) 

representa la fuente de empleo mis importante, ocupando, en I960 y 1963, 

alrededor de un 40 por ciento de la fuerte de trabajo del pais« 

El cuadro 9 «usata*, para los alios 1950, I960 y 1963, el total dm 

ocupación y su discriminaeidn por sectores. 

•ta    C0BMAOJ na asm KSOB AOTXflmll 
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5.    Locallsaclón de 1A li^u*t^| 

Históricamente, la dependencia de la ii lustri« argentina eon el exterior, 

derivada de la falta de abastecimiento de materias prima de origen 

interno y del destino de su producción (caso de los frigoríficos), hito 

que la mayoría de loe establecimientos se fueran radicando en la sona de 

la Capital Federal y sus alrededores (Oran Buenos Aires) y en el litoral 
fluvial con puertos de ultramar. 

Posteriormente, el rápido crecimiento de la población del Oran 

Buenos Aires brindó un amplio mercado y una disponibilidad de mano de 

obra en cantidad suficiente como para que siguiera instalándose todo Upo 

de industrias en la misma sona.   Como referencia, puede indicara« que m 

relevamiento de la estructura economica regional, hecho en 1953, demostró 

que, en esa época, el aglomerado urbano denominado Gran Buenos Airea (que 

incluye la Capital Federal y sus partido« oonurbanos) participaba en un 
64 por ciento del valor agregado bruto total. 

Hasta el momento no han resultado muy exitoso» los eafuersos por 

promover un desarrollo industrial diversificado en el Interior del pal«. 

Su general, lo« centros industriale« existentes en el interior 

obedecen a procasos de transformée ion de producto« agrícolas básicos, 

earaeterietieo. de cada «one.   Tal es «1 caso de Mendosa (vid), Chacó 
(algodón), Tueumán (caña de aidoar), etc. 

Seguía en orden de importancia el resto de los partidos de la 

Provincia de Buenos Aires, siendo su producción fundamentalmente la 
transformación de materias primis agropecuarias. 

En la ribera oeste dal rio Paraná, entre las ciudades de Buenoe Aira« 
7 Sante F«, ee ha formado un cordón industrial en el cual, en especial, 

•• localisa un 00 por ciento de la producción alderdrgioa y buena parte 

*• I» pttroqutaica.   Respecto a la provincia de Santa Fe, su Impórteosla 
«•te dada en gran medida por esa sona reciña al río Paraná. 

La participación de la provincia de Córdoba ha crecido «a loa 

último« años debido a la instalación de plantea automotrice, da material 
f«rroviario y otras, qua han tenido un muy acelerado desarrollo y 

provocado una expansión de las Industria« subsidiarlas. 

/Capitulo IB 
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Capitulo III 

PLAKES O PROGRAMAS EE DESARROLLO INDUSTRIAL 

1.   El plan nacional de desarrollo 1965-1969 

a)       El Consejo Nacional de Desarrollo 

SI Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), organismo que depende 

de la Presidencia de la Nación, ha elaborado un Plan Nacional de Desarrollo 

para el quinquenio 1965-1969,   Este organismo está encargado de definir 

loe objetives a largo plazo del desarrollo nacional, de elaborar planee 

a mediano plazo, preparar programas anuales, analizar proyectos y evaluar 

loe resultados de la política económica nacional.    Sus decretos de 

creación y organización fueron dictados en agosto de 1961, octubre de 

1963 y enero de 1964. 

SI Consejo Nacional de Desarrollo está constituido por un Consejo 

Directivo, que señala la orientación general 7 un Comité Permanente, que 

constituye el cuerpo técnico y administrativo.    El Consejo Directivo es 

presidido por el Ministro de Economia e integrado por un vicepresidente, 

un seoretarlo ejecutivo, un secretario técnico y consejeros que repre- 

sentan a cada ministerio y secretaria de estado con responsabilidades 

económicas, al Ministerio de Defensa Nacional, al Banco Central y al 

Consejo Federal de Inversiones.   El Comité Penr.3ner.te está formado por 

el vicepresidente del Consejo Directivo y los secretarios técnico y 

ejecutivo.   Bajo la dependencia del secretario t/.snico funcionan grupos 

de trabajos   el de programación global, los de programación sectorial 

(agropecuario, industria y minería, energía, transportes) y social, y los 

de inversión pública, proyectos especiales y programas especiales de 
investigación básica. 

Como tarea previa a la formulación del plan, fue necesario réaliser 

un amplio estudio de la economia nacional en los dltimos años. 

21 inferas preliminar sobre el plan fue publicado en septiembre de 

1964.   Durante la preparación de la edición revisada, aparecida en 

septiembre de 1965, el Consejo Nacional de Desarrollo obtuvo los resultado« 

/de la 
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de IM actividad económica de 196/,, de importancia para obtener una mejor 

baee para loe   programas, y realizó reuniones sectoriales de consulta con 
organismos empresariales y algunos gremioö« 

El Consejo Nacional de Desarrollo continua trabajando en 1« mejor« 

de loe indicadores económicos, Ules como el índice revisado de producción 

industrial, las encuestas de empleo y desempleo, el presupuesto económico, 

para permitir el ajuste oportuno de la politica de gobierno a los requeri- 
mientos de la coyuntura económica. 

Las recomendaciones que formula el plan tienen un doble objetivoi 

orientar la acción de los organismos de gobierno, y trazar políticas para 

inducir la acción del wctor privado y el comportamiento de la economia 
en las direcciones deseadas. 

En el plan nacional, el desarrollo industrial aparece como parte 

integrante de una politica general de desarrollo económico.   Adema« de 

los objetivos generales y proyecciones globales, que abarcan entre otro«, 

la población, la fuerza de trabajo y el empleo, el sector externo; el 

sector público, y el financiamiento del plan, éste fija loe siguientes 
programas de desarrollo sectorial: 

- Agropecuario, forestal y pesca 
- Industria y minería 
-Energía 

- Transporte y comunicaciones 

- Infraestructura social: Educación; Salud pública} Viviana«, j 
Servicio« sanitarios 

A continuación M especifican las características de esa programación 
ftneral y, luego, la dada para la industria. 

b)       SMf U*o« Rurales T proyección«» irlobalaa del n^n 

Como un marco general de referencia, se exponen en »«cuida, eoa 

cierto detalle, algunas de las previsione« mecroeoonómioes del Plan 

nacional de Desarrollo.   Ello permitirá juzgar eon mayor conocimiento, «1 

-»wo general en el que resulta inserto el desarrollo programado, para «1 

quinquenio 1965-4.969, para la industria argentina y sus »ectoree mee 
importantes. 

/I) 
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1)   Crcciaicnto del producto bruto interno.   El Plan Nacional do 

Desarrollo prtvé un crsciniento dal producto bruto interno da un 33.6 por 

ciento an 1969, respecto al nivel de 1964, con una Usa media anual de 

caai un 6 por ciento, equivalente a un 4.3 por ciento por habitante. 
(Véase el cuadro 10.) 

Cuadro 10 

ÂXSmmkt    PROTECCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO. 
A PRECIOS DE MOCADO 

(índice 1960 = 100) 

1964 y '   1965 1966 1967 1966 1969 

Agropecuario y peeca fe/ 106.? 113.0 117.7 122.6 126.7 131.1 
Canteras y ninas 142.6 169.8 190.2 208.0 235.7 268.3 
Industria manufacturera 109.8 120.6 131.7 141.9 150.8 160.2 
Construcción c/ 100.2 106.4 121.0 133.0 139.1 144*1 
Comercio 1C0.9 109.3 117.2 125.7 132.1 138.4 
Transporte y alascane je 101.7 107.2 116.0 122.2 128.6 135.6 
Comunicaciones 97.8 108.1 U7.5 122,3 127.3 134.1 
Electricidad, gas y agua 155.9 174.4 196.6 216.3 233.7 251.3 
Bancos, seguros y otros 109.4 112.3 U5e4 118,6 121.8 125.0 
Propiedad de vivienda 103.0 104.5 105.9 107.1 108.2 109.5 
Servicios del Gobierno 
General 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 

Otros servicios 107.8 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 
ata IS&á üiui ÌSSLÙ. 129.7 136.0 Miai 

¿flsjttft   COUDE. 
a/      Cifras provisionales si 30 ds enero ds 1965« 
y      A diferencia de las series del cuadro 1, no ineluye las invi »reionei 

sectoriales en construcciones y ss Jeras. 

*/      Ineluye construcciones y majoras agropecuarias. 
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Esta neta puede parecer ambiciosa si se la confiara con la experiencia 

de los últimos 15 aftos, periodo en el cual el quinquenio de crecimiento 

más rápido y sostenido, 1953-1958, mostró un aumento de 27 por ciento del 

producto bruto interno, aproximadamente 5 por ciento por afto; pero, en 

oontraste con ese periodo, el quinquenio que comsnsó en 1965 tiene como 

antecedentes un trienio de fuertes inversiones (1960-1962), seguido por 

una receeión (1962-1963) que no permitió aprovechar la nueva aapaeidad 
instalada« 

Por lo tanto, se prevé un crecimiento mis rápido en los primeros 
afios del plan hasta llegar al pleno empleo de la mano de obra y de la 

capacidad productiva ya instalada.    Además, las mejoras programadas para 

los primeros anos en la infraestructura econòmica elevan sustancialmante 

la eficiencia de las actividades directamente productivas.   Por estas 

raaones, se ha proyectado una aumento del 7,1 por ciento del producto 

bruto en 1965> del 6.Ö por ciento en 1966 y del 6,1 por elento en 1967, 

antes de estabilizarse el ritno de crecimiento, en una tata de 4,8 por 

ciento, en los aftos siguientes«   Esta última es una tasa perfectamente 

sostenible a largo plazo en un pals con abundantes reouraoe naturales, un 

mercado Interno de considerable tamafto, y que ahorra el 20 por ciento de 
sus ingresos« 

ii)   M»t«B del Plan Nacional de Desarrollo v ^r**^ IwHriltfl 
Pueden reeumiree los lincamientos de las metas del plan de la siguiente 
menerai 

a) Mantenimiento, para el periodo considerado, de una tasa de 

crecimiento del producto por habitante; 

b) Mantenimiento de un nivel de plena ocupación de la fuerte de 
trabajo} 

e)   Logro de una más equitativa distribución del ingreso} 

d)   aumento en el nivel del consumo, de acuerde eon Xa eaptntldn 

en la capacidad productiva y la mejora de loa nivela« actualee 
de educación, salud pábilo« y vivienda, y 

•)   Eliminación progresiva de las tendencias inflacionaria». 

A* estrategia 
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La «strategia Implicit* en dichas metas, «s la siguientet 
a) La obtención de una respuesta efectiva de la oferta del sector 

agropecuario, concordante con las necesidades y posibilidades 
reales del pals; 

b) El pleno aprovechamiento, en condiciones económicas, de la 
capacidad instalada del sector industrial) 

o)   La integración industrial en los seotores mis dinámicos y básicos 
y aún no desarrollados, para superar el desnivel existente entre 
la producción de biense finales e intermedios, a fin de sustituir 
importaciones, lograr el mayor aprovechamiento de la capacidad 
de producción de bienes de capital, y promover la utilisación 
de los recursos naturales y materias primas existentes} 

d) La creación de un superávit en la balança comercial que permita 
reducir durante el periodo los compromisos financieros, sin 
obstaculizar si aumento de las importaciones; 

e) La diversificación de las exportaciones para atenuar el efecto 
de la« oscilaciones de los mercados mundiales, y 

t)   La consolidación de los proyectos de infraestructura necesario« 
para «1 periodo y para asegurar el desarrollo posterior. 

«)      RtQttl»ltos a emani Ir nor lo« principales sectores de producoión r 
servicio« 
La evolución de la economía argentina en los últimos años se carao- 

terisó por periodos de crecimiento dinámico de la industria, mientra« que 
«1 sector agropecuario mostró una tendencia al estancamiento. 

La demanda creciente de importaciones originada por el cree irniente 
industrial no halló compensación suficiente en los procesos de sustituoión 
y «1 sector agropecuario nc pudo proveer exportaciones en la medida 
necesaria para hacer frente a eea necesidad de importación««, ya ««a por 
el estancamiento relativo de su producción, «omo por lo« movimiento« 
desfavorable« «n lo« precio« internacionales cuando «e registraron ausento« 
de volumen fIsleo* 

La consecuencia fas que cada uno de esto« periodo« d« orecimiento 
llevó a una erial« «n «1 baiane« da pagos, lo que terminó provocando una 
recesión Interna* 

/La ruptura 
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La ruptura de este proceso recurrente, condición esencial para un 

crecijniento continuado, puede lograrse en las circunstancias actuales 

sacando pleno partido tento de la ventaja comparativa de que goza la 

producción agropecuaria argentina en el mercado mundial como de la 
situación de coyuntura presente, 

^   Bl sector agropecuario.    Por lo tanto, el plan provecta el 

desarrollo del sector agropecuario por la tecnificación de la producción 

y el aumento de la productividad de la tierra por su mejor uso.    Siguiendo 

una politica que, al mismo tiempo, facilite los recursos para realizar 

inversiones en ese sector y tienda a estabilizar los precios relativos, 
se reducirá la incertldumbre que desestimula la inversión. 

La creciente demanda mundial de carnes indica claramente que la 

tendencia más acentuada hacia el crecimiento de la producción exportable 

debe producirse en la ganadería y los granos forrajeros.   Esta dirección 

de crecimiento necesaria para provechar la coyuntura internacional, debe 

combinarse ron la expansión de la producción agricola para satisfacer una 

demanda interna en aumento y mantener los aereados existentes. 
iiJ   SI »«ctor Industrial.     Frente al desarrollo agropecuario, que 

podrá mostrar una respuesta clásica, el sector industrial debe intensificar 

las características de su crecimiento reciente, tendiente a la completa 

incorporación al proceso productivo de los proyectos que corresponden a 

industrias básicas, y aumentando, asimismo, el grado de aprovechamiento 

de la capacidad de producción do bienes de capital.    De esta manera, el 

proceso de sustitución de importaciones, prácticamente terminado al nivel 

de los bienes finales de consuno, encontrará campo para prolongarse en 

las industrias de productos semiterminados y de bienes de producción. 

Esta continuación del carácter dinámico de la industria, poeibili^ 

tada por la atenuación de su dependencia del exterior, es esencial para 

el crecimiento económico argentino, ya que sólo la industria puede propor- 

cionar directa o indirectamente en forma masiva oportunidades de ocupación 

al incremento de la población activa, y adecuar la oferta de la producción 
a la estructura cambiante de la demanda, en la cual, al aumentar el 

ingreso por habitante, van adquiriendo cada vez mayor importancia los 
artlouloa manufacturados. 
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A su vez, dada la mayor participación del trabajo en la distribución 

del producto industrial,, ese proceso se conjuga con el ob Je ¿ivo de que a 

un mayor producto bruto por habitante corresponda una distribución máe 

equitativa del ingreso«    Para que este comportamiento dinámico de la 

industria no introduzca, a su vez, perturbaciones que puedan afectar la 

estabilidad del crecimiento de la economia, el plan establece ciertos 

requisitos condicionantes. 

En tal sentido, se especifica que es necesario que la integración 

vertical y la sustitución de importaciones se efeotúen de manera que no 

se traduzcan en un aumento de costos de la industri« terminal de bienes 

de consumo y de capital.   Ai contrario, el aprovechamiento de las 

economías externas y de escala en complejos industriales modernos permi- 

tirá una reducción de costos, mejorando su situación competitiva. 

Esta circunstancia es posible porque los principales sectores «ti 

los que se realizará ese proceso - siderurgia y metalurgia, celulosa, y 

papel, y productos petroqulmicos y químicos en general - tienen un 

mercado de dimensión suficiente para segurar las economías de escala que 

permite la tecnología actual« 

Esa orientación del crecimiento industrial hará posible, también, 

contribuir significativamente a la diversificación de las exportaciones, 

para lo cual ya están dadas condiciones iniciales por el progreso táenioo 

y el grado de desarrollo empresarial alcanzado en las industrias mecánicas. 

Dentro de estas últimas, el aumento de la demanda de los bienes de 

capital de producción nacional permitirá alcanzar mayor eficiencia y 

reducir loe ooetos, mientras que la puesta en marcha de los nuevos 

proyectos para la producción de bienes intermedios hará posible lograr 

importantes economías externas en eu abastecimiento» 

En el mercado mundial, el nivel de precios de los productos manufac- 

turados oon elevada incorporación de mano de obra (como ocurre, entre 

otros« en muchos renglonett de loe bienes de capital) depende, a su ves, 

del nivel de precios agropecuarios internos, que tiene importancia básica 

para la determinación de los salarlos. 

/Pero« 
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Pero, dada la politica agropecuaria proteccionista seguida por los 

grandes paises Industriales, que conduce a una elevación de sus costos 

internos, la posición competitiva de la industria argentina, si alcansa 

los niveles de eficiencia necesario«, ser« favorable a la larga, sin que 
por ello el nivel de vida interna sea inferior. 

De esta manera, la ventaja agropecuaria comparativa de que goza la 

argentina an la actualidad, dará lugar, si se mantiene en los miamos 

términos relativos, a una nueva ventaja comparativa en el terreno 
industrial. 

Tanto por la causa que acaba de señalarse, como por la disponibilidad 

de materias primas a bajo costo, también podrán contribuir a la diversi- 

ficación de la exportación algunas industrias tradicionales, si se 

reorganizan adecuadamente, como la textil, y las nuevas a impulsar, como 
la petroquímica. 

Este tipo de desarrollo industrial es consistente, además, no sólo 

con el cumplimiento de los objetivos de un crecimiento estable (toi 

producto y una distribución más equitativa del mismo, sino también eon el 

sumamente importante de sentar, durante «1 periodo del Han 1965/69, las 

bases para una transformación de la economía argentina, que le peralta 

desenvolverse a largo plaso en un aereado mundial en que el intercambio 

de productos manufacturados tiende a crecer con mayor rapides que el de 
materias primas y productos agropecuarios. 

lil)   I* Infr—structura «conóHm ff     El desarrollo adecuado de la 
infraestructura economica es imprescindible para que los factores de la 

producción puedan alcaniar Us metas fijadas sin que se produzcan nuevos 

•etrangulsmientcs.   Especialmente en el sector energético, el plan proyecta 

un aprovechamiento más racional de los recursos nacionales, y en si de 

transportes procura atender a la eficiencia de la prestación de loe 

•«•vicios y a U combinación de los distintos sistemas existentes. 
lT'   «t eltfrmtttryVVfft fP9¡Ui*   También la infraestructura scoiai 

ntsssita adaptarse a las necesidades ds un crecimiento económico sostenido 

y moderadamente ripido.  En educación y salud pública, el problema central 

•• si de mejorar los rendimientos de los sistemes existentes.   Eh especial, 

/U educación 
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1* educación necesita una capitalización y una reorganización suficientes 
paz« satisfacer la mayor demanda de personal técnico que resultará tanto 
del desarrollo industriai como del agropecuario, y una coordinación más 
•Ticas de los diferentes niveles de instrucción dentro de una programa- 
ción conjunta de los recursos humanos. 

Un punto de importancia capital de la infraestructura social que 
necesita una recuperación y un rápido crecimiento, tanto para hacer frente 
a la demanda rezagada y creciente, como por eer un importante factor 
dinamico de la economía y de absorción de mano de obra, lo constituye la 
construcción de viviendas, para la cual se proveerán lae fuentes de 

financiación y ahorro, 

d)      Crecimiento de los sectores econónlcoe 
La diferencia en el ritmo de crecimiento proyectado per el plan para 

los distintos sectores ss considerable.    (Véase nuevamente el ouadro 10«) 
En primer término, se destaca la fuerte expansión prevista en la 

producción de energia necesaria para mantener si autoabastecimiento de 
combustibles líquidos y para evitar nuevos estrangulamientos en la oferta 

de electricidad. 
En segundo lagar es encuentran la industria manufacturera y la 

construcción, de acuerdo con la alta elasticidad del ingreso de dsmania 
para loe productos de la primera y con la necesidad de reactivar la 
construcción de vivienda después de muchos anos de empeoramiento del 

déficit habitacional. 
En seguida M encuentran lo« sectores de transportes y ecmunloacionse, 

servicios vitale« para asegurar «1 desenvolvimiento eficiente de 1« 

producción de bienes* 
El 23 por oiento proyectado para el sector agropecuario representará 

IB aumento «preciable en la disponibilidad de bienes agropecuarios por 
habitante, para satisfacer tanto «1 consumo interno de alimentos y 
saterías primas industriales como las necesidades de la exportación. 

Finalmente, el plan prevé una declinación de U participación, en 
el producto bruto, de los servicios «wseeroiales, financieros, psrsonalec 

y ds gobierno, en especial de estos últimos* 
/•) 
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•)        VUlfttTf4*" àm la nrodiyseirtp 

Con «1 incremento del producto bruto previsto en «1 plan deberá 

hacerse frente a un aumento de la demanda de consumo (por el aumento (tei 

ingreso per capita y la »Jora quo se anticipa en los salarios reales), 

a los requerimientos de inversión y a las exportaciones necesarias no 

solo para asegurar el abastecimiento de Us importaciones, sino también 

para efectuar los pagos netos por concepto de servicios de la deuda 
externa contraída con anterioridad. 

El superávit anual del comercio exterior será creciente, tanto en 

términos reales como en dolares corrientes, a causa del incremento del 

volumen físico de las exportaciones y la tendencia mis lenta en el mismo 

sentido de las importaciones, y de una ganancia de intercambio reepecto 

de I960, producida principalmente por una majora en los precios de las 

sxportaciones, efecto que será ref oreado por el cambio esperado en la 
composición de las mismas. 

Por lo tanto, es posible prever para 1969 un crecimiento de los 

bienes y servicios destinados para el consumo y la inversión interna del 

orden del 35 por ciento, o sea, a un ritmo algo mayor que el del producto 
bruto interno. 

Esto hace posible que la rsaliaaoión de una elevada inversión 

rssulte compatible con un aumento de casi el 34 por ciento en el consumo 

total, y del 3« por ciento en el contuso aparente de las familias, si ss 

cumple 1* politica propuesta de una severa contención de loe gastos de 

consumo del gobierno.   Debe tenerse en cuenta que este nivel de consumo 

descendería el ss lograsen metas de exportación superiores a las mínimas 

«cmputmdaa en el balance de pagos y no aumentara U produccldn de alimentos 
por encima de las proyecciones establee .-»das en el plan. 

Me* detalles de la utilisacidn ds la prodición y de las importa* 

clones resultan de analltar el c-agen y destino de los bienes y servicies 

(•»luyendo los servicios personales del gobierno general), en el primer 

y último ano del período del plan, y comparar los resultados con IM 

datos Históricos de I960.   (Véase el cuadro U.) 

/Cuadro 11 
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Surg« de «Ilo que, como consecuencia d« 1* mayor utilisacion de la 

capacidad instalada en las industri** de productos semiterminadoe y d« 

bisnss do capital, y do la prcTeeución de una politica da sustitución da 

importaciones, ausentará al peso relativo de la producción nacional en 

la oferta total. 

Debido a la naturalesa de la expansión industrial proyectada, se 

registrará, además, un aumento de la importancia relativa de la producción 

de destino intermedio en el uso de la oferta total de bienes y semcioa. 

Coso se hiso notar anteriormente, ya al principio del periodo del 

pian se hará notar una reducción, respecto a 196/*, en loe volúmenes abso- 

lutos y relativo« del ausento de existencias, y si el consumo del gobierno 

se mantiene constante, crecerá la participación del consumo de las familias, 

manteniéndose prácticamente constants en el resto del periodo, lo cual, 

unido al crecimiento de lo« bienes y servicios disponibles, hará posible 

una elevación en el nivel por habitante. 

La proporción ds la oferta destinada a Inversión bruta fija proyec- 

tada en el plan muestra una pequeña reducción entre 1965 y 1969, a causa 

dsl crecimiento «as rápido de la producción con destino intermedio. En 

I960, esta proporción de inversión fu« considerablemente mis elevada 

debido, entre otras causas, a la existencia de un financiamiento a travos 

dal déficit en cuenta corriente del balance de pagos, mientras que en el 

paríodo dal plan se espera un superávit, para lograr una disminución neta 

•n al endeudamiento. 

La serie anual del consumo previsible de las familias muestra una 

tendencia creciente hacia loe bienes manufacturados, los qu« ooncuerdan 

©en al nivel de ingreso por habitante ya logrado y la consiguiente 

transformación da las preferencias de la demanda. 

In taradnos de consumo por habitante de las familias, se operará 

hacia 1969 un incremento del 15 por ci«nto en el rubro <to alimento«, 

mientra« qu« en el correspondiente a artículos manufacturados será del 

30 por elento y del 22 por ciento en el de servicio«. (Véase el cuadro 12.) 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

ARGENTINA:    CORRIENTE DE BOOBS DB CONSUMO DE LAS FAMILIAS 

^XSaotor da AUnsntoa a/ Industri« 
aanufae tura« Servicios &/ Total 

I960 12 061.7 14 220.9 7 292.3 33 574.9 

1961 12 620.8 14 746.1 7 523.9 34 890.8 

1962 12 706.8 12 029.1 7 446.1 32 182.0 

1963 12 524.8 10 457.2 7 192.9 30 174.9 

1964 a» •• - - 

1965 12 651.4 14 307.1 8 080.6 35 039.1 

1966 13 060.9 15 516.2 8 280.0 36 857.1 

1967 13 431.9 16 711.4 8 457.2 3* 600.5 

1968 13 640.1 17 630.6 8 69o.o 39 967.3 

1969 13 945.0 18 515.0 8 893.1 41 353.1 

Fttsntst   FUn Naoional da Daaarrollo. 

§/      Incluya lot da orifan Industriai. 

y      Incluya derivados dal patrolao. 

Respecto a I960, resultan la« siguientes elasticidades relatives 

al oonsu» totali   allaantos, 0.67; productos amnufac turados, 1.3» 7 

ecrvicios, 0.94.   litoe valoras son consistantes con la axparianeia 

histórica dal antarior pariodo da ereoiaiento (1953-58) y oon la estra- 

tegia da orecisdento planetdc. 
islaias», al anàlisi» sala datallado da le inversión bruta fija 

proyectada ansatr* ejus au participación an al producto no experimentará 

m eaafeio significativo, aunque saré algo infaricr a la dal quinquenio 

1960-64 7 wmjor qus en los dos quinquenios precedentes, paro aa previa 

alfunas aodificacions» da inportanoia an au ooepoeicion.   (Véeee al 

13.) 

33 
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Cuadro 13 

ABOEMTINAt    COMPOSICIÓN PORCENTUAL IE LA INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 

(Porcentaje») 

Allo Construcción  
4/    Nacional 

Maquinaria 7 equipo 

V Importado     Total 
Total 

1960 38.6 38.7 22.7 61.4 100.0 
1961 37.8 41.3 20.9 62.2 100.0 
1962 36.8 36.8 26 -,4 63.2 100.0 
1963 41.1 37.0 21.9 58.9 100.0 
1964 o/ 40.9 44.1 15.0 59.1 100.0 
1965 U.1 46.3 12.6 58.9 100.0 
1966 41.6 43.5 14.9 58.4 100.0 
1967 42.4 42.7 14.9 57.6 100.0 
1968 42.9 42.9 14.2 57.1 100.0 
1969 42.5 43.9 13.6 57.5 100.0 

#/     Induje «enstruoclon«« agropecuaria«, 
y     Inclure reparación««. 
|/    Cifra« provisional««. 

In priser tornino, la eonetruocidn e« «lavar* aun 42 por oiento de 
la amnion total, debido prii«ipala»nt« a la reactivación d« la «dif i- 
•asida 8« TiTienda«, a la« «ajoré« nraansata« en «1 «eetor agropecuario 
y a la« neeeeldadee de infra««tructura. 

Paro ade ads eignif icativo «s «1 ausento proyectado en la participa- 
ción de la enquiñarla j equipo« 8« producoidn nacional, qua llegará a 
•asi un 44 por ciento de la inversion bruta fija total.   En tentaos 
glósalas, pane« responder a le tendencia historio« ds «sta proporoión, 
ojos aunante de«* un preñadlo de 20 por «lento «n 1950-54, a 30 por ciento 
ta 1955-59 y hatte un 40 por ciento en 1960-64.   Sin «nbargo, las dos 
teroera« parta« de eete inerenento histórico son resultado da la «ffpansldn 
ds la producción da eutoaotoree, que debió «atisfaoar la dsnanda acuaulad* 
•n «1 pasado por la restriocidn d« la« iaportaoion««. 

/in «1 
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En el periodo del plan, el incremento de la participación de los 

equipos nacionales en la inversión procederá de vina expansión mayor en la 

producción de otros bienes de capital.   Las proyecciones de esta expansión 

están fundadas en un análisis detallado de las posibilidades de esta rama 

industrial« 

Como resultado del aumento de la participación de Xa construcción 

y de los equipos nacionales en la inversión total, la participación de 

las importaciones declinará a un 14 por ciento durante el período del 

plan.   Esta parece una cifra muy baja comparada con el 21.5 por ciento 

registrado en 1960-64, pero en ese quinquenio las importaciones de bienes 

de capital fueron extraordinariamente elevadas.    Si se compara la partici- 

pación de las importaciones en la inversión total en maquinarla y equipo« 

(excluyendo automotores) en 1955-59 y 1965-69 se observa una reducción del 

42 por ciento al 31 por ciento, declinación bastante discreta cuando se 

toma en cuenta la fuerte expansión ya experimentada por la industria de 

bienes de capital durante los últimos anos« 

El análisis del destino funcional de la inversión se ve obstaeuli- 

sado por la insuficiencia de estadísticas precisas. 

Sin embargo, y a base de la información parcial existente, se 

puede afirmar que las proyecciones implican una cierta reducción en la 

proporción de la inversión destinada a la industria manufacturera, en 

favor de la infraestructura económica, mientras que las inversiones en el 

sector agropecuario se mantendrán en una proporción estacionaria«   Dado 

el aumento en los montos totales, esta reasignación no importa una 

reducción de la inversión« sino solamente una distinta distribución de 

los incrementos anuales, de manera que no significa ningún cambio funda- 

mental de estructura« 

Como las inversiones en la infraestructura económica están princi- 

palmente a cargo del gobierno, la participación del gobierno nacional y 

sus empresas en la inversión total crecerá durante el periodo del plan, da 

un 20 por ciento durante la última década« a un 25 por ciento.    (Véase «1 

cuadro 14.)   Esta proporción mostrará una tendencia al descenso en loe 

últimos altos, después que se hayan realizado algunas Inversiones públicas 

urgentes« 

/Cuadro 14 



-34- 

14 

mmv¡^J^tm IOTA mmm rutu eusmomm mama 
XWTXWBI«IM,»AIUilTOfrUBB,MIB0OOi^J-1^, 

*MI«»I FroitMUl 
fetal 

s) UétrirUê m étmmïU 

-  tapai y Mim«» 

• PnétvtM «urna«** 

«•«mil« 

»1*1« 

»ftet«, 

tt*i 

mw 2JÊ1 Ufi 1» iJlO^ 
**3 tjl 7 m 19*5 8 0H6 a**j» 

980 • • • S80 
Üfi-Ufi M - M üUH 
1« Ml «* * N* m cu 
U «jf • • m U** 
9fW 

"* m IM 
39 00t >9 *9 310» 
n «os - • m HI« 
0 11$ * • 

« «119 

» 2*5 . 
** • • m 

m «77 •» • - 11107 
miai JÛJS JUU JOJK JUH 
Vit* i»m iym 133 >5«i Hf9t 
a? S* Mon nm 1§9D< «m ¿un &* «•m «1IU2I ***** 
19 001 • m 

- «tort 

10*50 JOBJO m joâjo a 

•Jf* *IJ0 «*iu e>f*J 
MêJÊX • - - liant 

L&LISI atte 
" 

*««•* JlfJBs 

At 

-35 - 

La inversión en la industria, manufacturera pueda dividir»« entre 

loa subsectores 7a desarrollados y loa que se encuentran en una etapa de 

iniciación o fuerte expansion. Estos dltin»s, que incluyen siderurgia, 

petroquímica, papel y celulosa y metalurgia mecánica, absorberán eaai la 

mitad de la inversión industrial total. El énfasis del plan sobra el 

desarrollo de estas industriaa básicas, es decir, industrias que transformen 

materias primas no elaboradas en productos intermedios insumidos por 

otras industrias o que producen bienes de capital, tendrá el efecto de 

acelerar el proceso de integración de la estructura industrial, eomo se 

oomentó anteriormente, y de sustituir importaciones, quo en su-aayor parta 

son de bienes intermedios. 

La infraestructura económica, formada por los Motores energía, 

transporte y comunicaciones, recibirá el 29 por ciento da la Inversión 

bruta fija durante el periodo del plan« 

La inversión en la infraestructura social, concentrada principal- 

mente en la construcción de viviendas, representará otro 26 por ciento da 

las inversiones totales« 

De sanerà que un 55 por ciento da la fornaoión bruta de capital 

fija durante el plan se dedicará a la infraestructura en su conjunto. Dal 

saldo, se invertirá un 34 por ciento, en partea iguales, an los sectores 

agropecuarios e industria manufacturera, y un U por ciento en los de 

producción de otros bienes y servicios« 

2. U program» de desarrollo da la industria manufacturera 

Dentro da los lineamientoe requeridos para el comportamiento da la 

economía en su conjunto, si sector industrial tiens asignados sn al plan 

Macional da Desarrollo objetivo« precisos cuyo cumplimiento lo oonvertirán 

an «o da los prinoipales factoree .lmpal»oree dal desarrollo. Kstoa obje- 

tivoe sa plasman an un programa, en el cual sa oontempla una adecuada 

prelación, atribuyéndose a diversos periodos la aaterialiaación ir 

proyectos concretos da inverei^n. 

Alili Insilo nelii 11 »assente w  •»* ^•«•«»•mmBeier    s¿pe>^^saflB**s^sBmmsmejpBssjp 
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Terminado prácticamente el proceso de sustitución de importaciones 
al nivel de loe bienee finales de consumo, la evolución manufacturera es 
canalizada en el plan fundamentalmente hacia el desarrollo de las 

industrias básica, y la coneolidación de la producción de bienes de 
capital. 

Este proceso permitirá reemplazar por producción nacional el 

abastecimiento eterno de bienes intermedios, con lo que se dará un paso 

importante en la integración de los procesos industriales, eliminando 

desequilibrios.   Consecuentemente, la mayor participación del sector 

nacional en la provisión de equipos y maquinarias para inversión en loa 

demÉs sectores permitirá crear las condiciones para la estructuración da 

una industria de bienes de capital con adecuados niveles de eficiencia, 

â la vaa que, en un primer paso, aliviar la presión sobre las importa-' 

ciones con el solo aprovechamiento de la capacidad instalada actualmente 
ociosa. 

Esta comportamiento dinámico di la industria, que posibilitará al 

crecimiento de la economia en su conjunto, apareja cambios importantes en 

.u participación dentro de ella, asi como modificaciones en la composición 

interna de su valor agregado.   El plan prevé que la industria manufactu- 

rera aumentará su aport* al producto bruto interno, subiendo desda un 

35.7 por ciento en 196/, hasta un 39.1 por ciento en 1969, como conee- 

cuencia del crecimiento proyectado en las industrias más dinámicas o en 

desarrollo, cuyo aporte al producto bruto del s„tor será re: ativament. mayor 
que el correspondiente a las actividades tradicionales. 

El tipo de crecimiento programado exige un mayor esfuorao da 

inversión en aquellas actividades con elevada densidad da oapital por 

obrero ocupado.   Sata circunstancia no oreará una aituación advera« en al 
nivel ocupacional, sino qua es la qu. 8, adecúa a la estimación da la. 
disponibilidad«« de fuersa d« trabajo para I969.   ^ íM^* con uum 

densidad de capital tropaaaria con al problema da la disponibilidad da 

»»no ¿e obra, convirtiéndose «iste en un factor limitante para elcamar 
loa nivelée proyectados de crecimiento del producto. 

/ia opción 
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La opción realizada hacia Us actividades industriales de alta 

densidad de capital por obrero ocupado favorecerá, además, si aumento de 

I  ingresos de la clase asalariada, por ser estas actividades industriales 

las que demuestran una tendencia de mayor crecimiento en los salarios 
reales« 

Las condiciones del empleo en la industria tenderán a modificarse 

tanto en volumen co mano de obra ocupada, como en la capacitación nece- 

saria para acompañar el proceso de tecnificación. De la totalidad de los 

empleo* previstos para 1969 en los distintos sectores de la economía, un 

29 por ciento estará distribuido entre las actividades manufactureras 

frente a un 25 por ciento en la actualidad.  En cuanto a su calificación, 

se intensifican los esfuersos destinados a mejorar los niveles de capaci* 

tación de los operarios y táonicos. 

El ssfuerso productivo involucrado en las proyecciones realisadae, 

permitirá continuar atendiendo los requerimientos de la demanda interna, 

dejando, en algunos casos, saldos exportables de bienes de consumo. Us 

inversiones programadas consolidarán aquellas industrias que ya han comen- 
tado a exportar. 

El peso del crecimiento está dado a las industrias denominadas 

»en desarrollo«, que incluyen las de papel y celulosa, producto« químicos y 

petroquimicos, las mecánicas y eléotricas y la siderurgia, asi como la 

txplotación minera, entre las más destacadas. La participación de estas 

industrias en el producto bruto manufacturero durante 1964 fue del 53 por 

ciento, habiéndose ya incrementado sus tane ialmsnte a partir de I960, en 

que fue del 48,3 por ciento. El Plan Nacional de Desarrollo prevé que 

••toe agrupamientos aportarán en 1969, un 53.6 por ciento del valor agregado 

por el sector, con lo cual los volúmenes de producoión de las actividades 

tradicionales, a pesar de oreoer, serán relativamente menores que en la 

aotualidad. (Véase cuadro 15„) 

El énfasis puesto por el plan en el crecimiento de las actividades 

dinámicas es el resultado de la necesidad de lograr uno de los objetivo* 

•*• detaoadosi la sustitución de importaciones de bienes semiterndnedoi 

y de capital, y 1* obtención de un mayor ajuste y coherencia entre IM 

distintas) ramas y procesos industriales. Naturalmente, estas industrias 

•on las proveedoras de equipos, maquinarias y da productos intermedios de 

/amplia utilisaoión 
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asplU utilisación industrial.    La concreción de lot diverse« project«« 
existent«« permitirá reducir la proporción de insunos importados incluido« 
en la producción e incrementar «1 aporte de bienes de capital fabricado« 
localmente) en la inversión interna bruta fija. 
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En el cuadro 16 se consigna la probable repercusión sobre la 

balanza comercial de la materialización de loe proyectos programados an 

tres industrias básicas.     Sobre una inversión total de 625.4 millones de 

dólares, los equipos inportados representan 334.8 millonea.    De llevarse 

a la práctica estos proyectos, la producción emergente de los miemos 

permitirá reemplazar la importación de productos similares por valor de 

361.0 millones de dólares, lo que sobrepasa el monto da las divisas que 

deberán utilisarse en la   adquisición de equipos extranjeros.    Ello, sin 

tomar en cuenta otro tipo de repercusiones que la misma instalación de 

las plantas generará sobre la estructura industrial, permitiendo eliminar 

sstrangulamientos en la oferta de bienes, reducir costos internos, etc. 
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La utilización de la capacidad productiva de bienes de capital ya 

existente, incrementará la producción local de estos bienes, con lo que 

eu participación en el producto bruto manufacturero aumentará de un 

17.6 por ciento en I964 a un 20,6 por ciento en I969.   De loe 774.5 millón*, 

de peeoe de i960 que serán invertidos en el período 1965-69 en maquinaria* 

y equipoo industriales, 548.7 millones serán provistos por la oferta 

nacional y el remanente será importado.    Esta corriente de equipos perad> 

tira renovar las instalaciones de algunas plantas, mejorando los niveles 

tecnológicos y eliminando desajustes existentes entre conjuntos y procesos. 

También foraará parte importante del equipamiento de nuevos establecimientos 

a montarse en los próximos años, tanto en las ramas de industrias en desarrollo 
como en las ya desarrolladas. 

A fin de inpulsar el crecimiento de las industrias básicas, una gran 

parte de la inversión deberá efectuarse en ellas.    EL plan ha proyectado quo, 

de la totalidad de las inversiones a efectuarse en actividades industrials» y 

minoras, un >3.5 por ciento corresponderá a las industrias en desarrollo y «1 

resto a las industrias desarrolladas.    Sin embargo, un elevado porcentaje do 

las construcciones fabriles correspondo a las industrias básicas y sólo un 

18.6 por ciento a las actividades tradicionales.   Ello da una medida do la 

importancia que han de adquirir las nuevas instalaciones. 

Do las inversiones a realizar durante el periodo I965/69, que suman 

1 339 mil millones de pesos de I960, un 57.8 por ciento sorá dedicado a 

la adquisición de maquinaria y equipos, de los cuales un 24.3 por ciento 

deborá hacerse a proveedores extranjeros y el resto será provisto por la 

industria nacional.   EL roste de las inversiones previstas en el plan 

corrosponde fundamentalmente a edificios e instalaciones industriales, por 

un valor do 564.7 mil millonee de pesos de I960, quo serán provistos por 
la oferta nacional en su totalidad. 

Otro de los rasgos del desarrollo programado lo constituyo la 

iniciación de actividades que movilicen recursos naturales inactivos,   fe 

gran medida, estas nuevas actividades so coordinarán oon proyectos indus- 

trial« ya existentes y en vías ds realisation en algunas tonas dal país 

quo requieren estímulos especiales.   BL estudio racional do la implemen- 

taeión do distintas actividades económicas en el campo do la producción 

/de bisaos 
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dt bienes y la prestación de servicios, como en el caso de 1A elaboración 
de me tale a, pastas celulósicas, maderas, etc., impulsare polos de creci- 
mientos regionales« 

La concreción de los ob Je tiros propuestos en el plan abre la posibi- 
lidad de un crecimiento integral y autónomo, que sólo «atará limitado por 
el ritmo de crecimiento de la demanda final y la capacidad de acumulación« 
La ampliación del mercado nacional que aliente este desarrollo se rincula 
a la obtención de mejores niveles de ingresos para la mayoría de la 
población y el vigor con que se desenvuelvan las economías regionales« 
En esto último está, quisa, la condición que hará necesario intensificai 
los esfuersos tendientes a establecer núcleos industriales ubicados en 
sonsa estratégicas, que estimulen la aparición de iniciativas locales v 
aprovechen los recursos materiales y humanos potenciales. 

Para alcansar las metas propuestas, el plan canalisera esfuersos 
para materializar las inversiones proyectadas en los sectores básicos, loa 
que se ordenarán a través de una política coherente que posibilitará la 
puesta en marcha de los programas concretos destinados a la obtención ds 
los objetivos delimitados, mediante los siguientes programas espeolfieost 
a)   conservación y maxlaisaoión del aprovechamiento ds los recursos 
naturales) b) apoyo al equipamiento inf rae structural;    e) apoyo al equipa- 
miente y tsenifioación rural, y d) plan de sustitución de importaciones, 

3« MiVM tit graftigqltin 14t lm»nf4gn tn l9t 
wtaçto*fr» ftçtorcf <fr 1* 4p£yjrr4f 

Conforme con los criterios básicos para la orientación dsl creciaiento da 
industrias enunciados precedentemente, se han determinado en el Plan 
Nacional ds Desarrollo las metas d« producción de las diversas ectlrldadas 
y sus neoeeidadee de inversión« 
*)       Textiles 

la industria textil argentina poses una capacidad productiva insta- 
lada sapas ds abastecer las necesidades internas en toda la gami is 
artículos qua componen la demanda. 

Los consumos proyectados para si quinquenio 1965-69 no implican la 
necesidad da Importantes ampliaciones de la capacidad.    (Véase ouadro 17») 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

ARGENTINA:    CONSUMO PROBABLE DE FIBRAS PARA 1%9 

(Volumen fftw T relación«« t/l 

Fibra Toneladas 
Kilogramos 

por 
habitante 

Porcentaje 
sobra «1 

total 

Algodón 

Lana lavada 

Artificial b/ 

Sintéticas c/ 

Total 

135 000 5.613 68.30 
34 000 1.400 17.03 
15 000 0.623 7.58 
H 000 0.582 7.08 

198 000 **m Ifi&affl 

Eata&í   Plan Nacional de Desarrollo. 

V     Voluasn fieico de fibra de acoden a titulo constante Nc.» 17#1. 
b/    Excluido rayón alU tenacidad. 

3/    Excluido nilón alta tenacidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo recomienda no alentar U inatalaeWn 
* nu^a. planta. UxtUes, ni ampliación de las existentes.   La. dnioa. 

Wporacione. de equipo, deberán realisars. para nivelar desequilibrio, 

de lo. prose«,., moderniser grupo, de máquinas que por su ob.ole.oencia 
no son acordes con lo. d«mt. existente. •„ la. pianta. . incorpore* 

l—nto. auxiliares moderno, de la producción.   En e.te ùltimo eentido 

racomienda la incorporación de aparato, y elemento, de laboratorio y     ' 
control de calidad, ausentando la teonificacidn y la mejor* de U 
•ficiencle. 

Las inversiones previ.te. en maquinaria., para el quinquwüo 

1*M9 Icansan a 31.5 «ilíones de dólares*   acoden, 22.5 «Ulooee, 

Un». 6.5 «ilion., y fibras artificiad, y .intatte*. (hil*Merf*. y 

tejeduría, de fibra eortada) 2.5 «illone..   En el cuadro 18 .. 
•*• detalladamente eeta inversión en equipos. 

Cuadro 18 
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Cuadro 18 

C. 

ARGENTINI: INTERS IO M-S PRLVIST*S ¿N MAQUINARIA T¿XTIL PARA 
EL QÜTNQULN1D 1965*1969 

(Bn adllimaa de dólares) 

A.    Alaodón 
Renovación de 150 000 husos de hilandería comprendiendo continuai, 

mecheras manuales, peinadoras, cardas, apertura y limpieza, 
enoonadoras y retorcedoras 

Renovación d« 1 600 telares, incluyendo elementos de anillado, 
urdido, anudado, etc. 

Renovación de maquinaria de tintorería y terminación de tejido 
Repuestos, implementos perm instalaciones de aire acondicionado 

y limpiase, aparatos de laboratorio, etc. 

WgW 
B.    lAQfc 

Camplementación del anterior reequipamiento pera lana peinada, 
incluyendo continuas, maquinaria de preparación y peineduría, 
doblado ras y retorcedoras, etc. 

Renovación de 10 000 husos cardados, incluyendo continuas, carda« 
y Juegos semipeinados 

Renovación de 500 telares con máquinas auxiliares como canilleras, 
urdidoras, etc. 

Renovación de maquinaria de tintorería y apresto 
Repuestos, implementos para instalación de aire acondicionado, 

aparatos de laboratorio, etc. 

Subtotal 
Artificial v sintètico (hilanderías v tejeduría! dt Atol OPrtfA) 

Importación de equipos que impliquen renovación de los existentes. 
Repuestos y elementos oomplementarios 

Bfftriitfn tatol tn tqul» 

15.0 

4.5 
1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 
0.3 

0.7 

áei 

2.5 
11^1 

i    0OMIDI, 
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Dado lo limitado de las cifras previstas para el rééquipaient o textil, 

e. conveniente que se favorewa preferentemente a aquellos establecimiento, 
que mejor provecho pudieran obtener de él; es decir,  a aquello, que por su 

organización tuvieran la posibilidad de obtener elevados rendientes produc- 
tivos de los demás factores concurrentes. 

La existencia de una cantidad de establecimientos que no alcanzan 

rendimientos acordes con la difusión de las modernas tecnologías, aconseja 

la adopción de medidas por el Estado, a través de una política de créditos 

selectivos, que estimule a los empresarios a adecuar sus establecimiento, 
según modernos diseños de organización industrial. 

Las materias primas constituyen un elemento importante del costo de 

lo. productos textiles.    A pesar de que el país produce las uteri, prima, 

necesarias para las industrias de fibra naturales y artificiales, con alguna, 

de ellas existen problemas que gravitan desfavorablemente en su desenvolvi- 

miento.    U producción nacional de fibra de algodón, levmenf descendente 

«i volumen y calidad, constituye un problema de importancia para la industria 

textil algodonera, que la obligará a seguir dependiendo de la importación de 
fibra larga para obtener productos de mejor calidad. 
b)       Bienes de «^«j 

Al establecerse las metas para lo. futuros equipamiento, en máquina, 

y equipo., se operó con el criterio de lograr una utilización progresiva 

de la capacidad instalada de la industria nacional de biene. de capital. 

Al utilisar.e plenamente la capacidad ya «odíente, aumentará la 

producción nacional de equipos industriales, atendiendo., cierto, tipo, de 

requerimientos con importaciones cuando, debido a la coaplejidad, calidad 

o temano de los equipos, no se Justifique su proviate* por 1* industria 

nacional, o bien, cuando lo. establecimiento, nacional., no .. hallen en 
condicione, d. cumplir con lo. plaeos d. entrega. 

Lot crecimiento, proyectado, del valor d. la prodúcela» nacional podrán 

*b.orber.. de acuerdo con la. capacidad., de oferta detectada., ato neeeaidad 

d. invereione. d. magnitud de la mayoría de lo. rubro, indicado, m lo. priore. 

•fio. del período.   Mo deb.rá .er compilado mediante un .u*»to m la inte- 

gración v.rtical de la. indurirla, fabric«*., de equipo, y .«quinari*., 
logrando., así una •u.tituoion progresiva d. la. importad«... 

/lee mayor 
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Ese mayor aprovechamiento de la capacidad potencial de producción 

de la industria local, además de los beneficios ya mencionados, hará 

atendible, entre otros, los siguientes: 

i)   Mayor nivel de ocupación de mano de obra; 

ii)   Mayor estabilidad y regularidad de la demanda, y, en 

consecuencia, 

üi)   Aumento de la productividad general, y 

iv)   Reducción del nivel de costos. 
La ©analiaación de compras hacia la industria nacional producirá, 

además de un alivio directo sobre el balance de pagos, otro derivado de 

gran magnitud, que consiste en la sustitución de importación de repuestos 

y partes, ya que a través del tiempo la composición del parque tendrá 

mayor porcentaje de equipos nacionales. 
La proyección dada en el cuadro 19 muestra, en efecto, como la 

demanda de equipos y maquinaria, creciente & través del periodo, será 

abastecida primordialmente por bienes locales. 

De esta manera se tiene para el año 1969 una participación del 

67 por ciento de la industria argentina en el total de las neoesidades, lo 

cual s« compara ventaJosamente con el 50 por ciento correspondiente al 

año 1962. 
Más significativo aún resulta el avance de la fabricación local de 

•quipos, medida en valoras absolutos.   El total estimado para 1969 - oasi 

52 000 millones de pesos de I960 - duplica con amplitud al similar para 

1962. 
La mecaniBación del agro, el equipamiento de los servicios de 

transport«, energia y combustible, absorberán casi un 70 por ciento del 

aporte de la industria nacional en 1969.   Asi, por ejemplo, los astilleros 

llagarán en es« afto a entregas del orden de las 70 000 toneladas de buques 

de gran tonelaje y 

Más «delante se amplían estas consideraciones sn las referencias «1 
 lioamianto Inf raestructur«! y si tPPYO ll squipsajta^ft 
y te /lifloaolón rurali 

/Cuadro 19 
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Párrafo especial merece el crecimiento de la industria de máquinas*» 

herramientae, que deberá ser apreciado no tanto por el valor absoluto de 

la producción estimada para 1969 - aproximadamente 3 000 millones de pesos 

de I960 - sino más bien por el impulso que ha de significar hacia la 

eficiencia de la industria mecánica toda« 

La consolidación del mercado interno permitirá afrontar en mejores 

condiciones las posibilidades que se abren en el ámbito de la ALALC y en 

los países en desarrollo de Africa y Asia,    Para ello cabe afianzar la 

financiación de las exportaciones y efectuar una campaña de difusión en el 

exterior (por la acción coordinada de los organismos públicos y privado») 

y, en lo que hace a la ALALC, utilizar plenamente los distintos mecanismos 

previstos - acuerdos de complementación, negociación de listas, etc. 

c)       Metalurgia ferros* 

De acuerde con las metas previstas por el Plan Nacional de 

Desarrollo para los distintos sectores de la economía argentina que) 

utilizan productos siderúrgicos, el consumo de productos de hierro y 

acero, expresado en términos de acero bruto, alcanzará para el año 1969 a 

casi 4 000 000 de toneladas. 

La evolución futura del consumo de acero, como puede visualizarse 

en el cuadro 20, ha sido estudiada teniendo en cuenta la demanda de) lot 

siguientes productos! 

i)   Producto» planos:   Agrupa este rubro los consumos de chap»» 

laminadas en caliente y en frío, flejes y hojalata.   Las hipótesi» 

básicas en este renglón son el total abastecimiento de las necesidades d* 

chapa y la puesta en marcha del tren de hojalata de la Sociedad Mixta 

Siderurgia Argentina (SCHISA),   Por tal motivo, se adiverte un crecimiento 

del 99,6 por ciento respecto a 1962, pasándose de 551.S mil tonelada» 

consumidas en el alio de referencia, a 1 102,5 mil en 1969* 

11) Producto» no planos t   Agrupa lo» consumos de perfila» da todo 

tipo, hierro redondo, rieles, alambrón y secciones varias.   SI incremento 

de este rubro es del 97.3 por oiento respecto a 1962, pasando el consumo 

d* 603.2 «11 toneladas a 1 190.1.   Los produotos cuya evolución prevista 

•a ni» fuerte son los ri .les, cuya demanda deberá ser abastecida totalmente 

/por al 
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por «1 tren de riele* instalado en la planta de SOKISA, llegándose a las 

100.0 mil toneladas/aflo a partir de 1967.    También crece considerable- 

mente el rubro alanfcrdn, donde se prevé una expansión del consumo, que 

pasaré de 169.0 mil tonelada, en 1962, a 255.5 mil toneladas en 1969, 

existiendo la posibilidad de contar con saldos exportables. 

Cuadro 20 

ARGENTINA:    PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO 

(En miles de tonelada?i 

A. 

B. 

Rubros 1962 1969 

Produceion 

Arrabio 396.4 2 421.0 
Acero en lingotes 644.5 3 100.0 
Laminados finales 760.7 2 432.3 
1) Planos 

Chapas 34.7 720.0 
Flejes 78.1 141.8 
Hojalata — 130.0 

2) No planos 

Porfllee 90.5 440.9 
Rieles 

"* 100.0 
Alambrón 171.7 255.5 
Redondo 312.5 353.0 
Seo. varias 83.9 40.7 

3) Tubos sin costura 89.3 142.0 

100.4 
4) Diferencia p/invsntarioe 
Productos forjados 45.0 69,3 
Productos fundidos 146.2 344.2 

Pjgmtf» WW (fxj?rfgada fn 
mat da toneladas de acero brutoi 1 936.1 

Fj§n$e»   CoNAEE, Plan Nacional de Desarrollo 1965/69. 

3 W.8 

/ili)   Tubos 
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ili) Tubos sin costura;    Fe ha previsto un crecimiento del 58.9 por 

ciento en la demanda, pasando de 91.2 mil toneladas en 1962 a 145*0 mil 

toneladas en 1969.   En este renglón pueden producirse ajustes por cambio 

de productividad de los pozos petrolíferos, alterándose el número de pozos 

necesarios, como también por una mayor difusión del uso de tubos para 

otros fines comerciales.   En este item (al igual que en el del alambrón) 

se han realizado interesantes progresos en el campo de las exportaciones. 

iv)    Fundición v for 1at    El comportamiento futuro, de acuerdo a las 

metas establecidas por las industrias consumidoras, prevé un cambio en 

la demanda.    Crecerá en un 115-0 por ciento para la fundición y en un 

52.0 por ciento para forja, alcanzándose en cada caso para 1969, una 

producción de 344.2 mil toneladas para fundición y 69.3 mil toneladas 
para forja. 

En función del comportamiento de la demanda y de loa planes de 

producción destinados a satisfacerla, se han estimado en el cuadro 21 

las inversiones a realizar en las tres etapas de producción (altos hornos, 

acerías y laminación).   Estas inversiones deben orientarse fundamental- 

mente en dos sentidos:    una mayor integración en el proceso productivo y 

una mayor participación de la oferta nacional en el abastecimiento de 

productos especiales y de fina calidad. 

Existen importantes proyectos públicos y privados destinados a 

ampliar el grado de integración del sector siderúrgico.    De los mismos, 

se considera prioritario el proyecto destinado a dotar de un segundo alto 

horno y ampliar la capacidad de acería hasta los 2 millones de toneladas 

en la empresa estatal SOMTSA» 

Además de esta inversión de primera prioridad, la estructura de la 

demanda prevista otorga márgenes suficientes para «na capacidad adicional 

de aproximadamente un millón de toneladas de acero en lingotes cuya insta- 

lación deberá inioiarse de inmediato, so pena de quedar comprimido, por 

dáficit da semielaborados, el abastecimiento del mercado nacional.   Para 

la ooncreaoión de estas metas, existen importantes proyectos privado«. 

/Cuadro 21 
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Sin esJbargo, el plan no omite «1 hecho de qui 1* desanda de aoero 
bruto, medida en un plaso nie largo, determina Xa necesidad de contar en 
loe altos 1971-72 eon una nuera planta integrada«   Teniendo en cuenta el 
largo periodo de ««duración de este tipo de inversione«, eu instalación 
deberá iniciarse en el año 1966 a fin de ir   adecuando la oferta a loe 
requerimientos de la desanda de prochic toe siderúrgicos. 

Lae inversiones requerirán una adecuada coordinación de esfusraos 
por parte del sector publico y privado, con el propósito de evitar 
desperdicio de recursos: Midiendo ajuatadaaente la graduation del proceso 
temporal de instalaoión y pueeta en «archa de lae nuevas plantas, eoao 
también de las instalaciones adicionales a lae ya existentes. 

Las inversiones para obtener una mayor especialisacidn quedan 
cubiertas por un grupo de proyectos destinados a la obtención de lo« 
aceros finos y especiales.   En alguno« casos, se trata de aapliaeiones de 
finase que ya operan con éxito en 1« rana, y en otros ee trata de nuevos 
proyectos cuja instalación ha sido estimulada por el notorio crecimiento 
de la demanda nacional para est« tipo ds productos.   Sdlo la «spécialisa- 
clon y la obtención de producto« de calidad slattar a los que eotualasnt« 
ee ¿aportan, puede Justificar la instalación de estas planta«, cuy» 
capacidad Individual deberá eer del orden de IM iOO.O «41 tonelada« par« 1969* 
le aceptable «stiaer que el mercado para estos productos ee del orden del 
# por ciento del total del consuno proyectado, vale decir unas 300.0 «11 
toneladas, «*tu provista por lo« citados proyectos. 

Juntamente con la necesidad de obtener una aeyor integración y un 
nivel «ayor de calidad en el total de la produeolân, subsist« la de 
renovar part« de las instalaciones actualmente en uso - alrededor d« 
350 «dl toneladas - especialaente en la etapa de laainacion y en algún« 
pequeñas ajerias privadas. 

d)      MfttolOi nojÇojaosa, 
las eatiaeciones del Plan Nacional de Desarrollo indican que durant« 

el quinquenio 1965-69 no ha de cambiar suatanolalaent« «1 progresa ds 1* 
«etalurgia no ferrosa en cuanto al abaateciralento de lo« «ineralee y 
lingotee «atálieo« respectivo*. 

/U decir, 
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E« decir, la demand* de plomo y zinc será cubierta por la produoclón 

nacional, en tanto que la demanda de aluminio, cobre y estaño continuara 
dependiendo do las importaciones. 

Sin embargo, mediante la ndcrcmetalurgia del cobre, se espera 

producir localmente un pequeño porcentaje del consumo.   También es 

posible Ta concreción, hacia el fin del quinquenio 1965-1969, del 
aprovechamiento de minerales de aluminio. 

Por otra parte, se previ que se registrarán algunos cambios en la 
demanda, durante el periodo considerado. 

Entre ellos, se destaca un voluminoso crecimiento de la demanda de 
estaño, debido a la puesta en marcha de un tren laminador de hojalata. 

El crecimiento previsto del parque automotria, a través de sus 

requerimientos de acumuladores eléotricos, condiciona el crecimiento de 
la demanda de plomo y la modifica estructuraloente. 

El consumo de zinc y cobre se verá incrementado especialmente por 

U mayor producción en el pals de equipos, pietas y semi-productos aleados. 

El cuadro 22 muestra Us previsiones, en cuanto al volumen fisico 
de la demanda, para el año 1969. 

Cuadro 22 

AHaENTHlAt    PHOYÄCCI0N EE U DEMANDA EC ÍCTALES NO FEIBOSOS 

<&Jfcc2e¿adM) 

Metal                                              Promedio anual                         Proyección 
 __ 195&-63 par« 1969 

29 200 41400 
Zino 20 600 27 000 
Alweinio 17 400 31600 
Cobpt 24 200 50 000 
*»taflo 1 TOO w ^ 

&BB&   GONATE - n*n Nuloml de Desarrollo 1965-1969. 

/•)    Induetriae 

fe7*' 
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e)        Industrias químicas 

La expansión del sector químico se realizará fundamentalmente a 

través del desarrollo de las ramas petroquímicas, de álcalis sádicos y 

principales ácidos.    Esto implica una modificación de la estructura de 

bienes elaborados por el sector, determinada por la mayor participación 

de los productos intermedios, que son los principales insumos de la 
industria, sobre los finales. 

Coincidentemente, se acelerará la sustitución de importaciones de 

productos básicos, a la par que se remplazarán procesos obsoletos por 

otros de moderna tecnologia.   Este proceso se traducirá en una reducción 
en los costos internos. 

El incremento de las capacidades instaladas en estos rubros prevé 

la satisfacción del mercado local y posibilitará encarar futuras 
exportaciones. 

Se tratará de que la instalación 1e los proyectos petroqulmicos 

se opere coordinadamente en función de la necesaria integración vertical 
del proceso productivo. 

Se alentará la instalación de plantas de etilene y benceno destinadas 

a cubrir la demanda que se originará en las industrias productora» de 

plásticos, fibras artificiales, cauchos sintéticos, etc., que en la 

actualidad trabajan con materias primas de importación. 

Se auspiciará también, la instalación de plantas de fertilisante« 

nitrogenados con una capacidad de por lo menos 150 000 toneladas/afto da 

nitrogeno equivalente.   Con ello se busca satisfacer la postergada 

demanda nacional, creando las condiciones propicias para el cambio tecno- 

lógico en las explotaciones agropecuarias, que se traducirá en un incre- 

mento en los rendimientos por hectárea cultivada. 

Sn soda cáustica, deberá abastecerse aproximadamente una demanda da 

125 000 toneladas anuales al final del periodo} y en soda solvay (carbonato 

da aodio) deberá cubrirse un nivel de producción da 150 000 tcneladaa/ano, 

para lograr la sustitución da importaciones en este rubro. 

En ácido sulfúrico, se estima que deberá cubrirse una demanda anual 

da 300 000 toneladas, que será satisfecha con los proyectos complementarlos 

a la« plantas de fertilisantes. 

/En función 
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En función del desarrollo actualmente logrado por la industria 

manufacturera del caucho, tanto en tecnologia como en capacidad instalada, 

y   de la sustitución operada del caucho natural por caucho sintético, 
deberá abastecerse una demanda anual para 1969 de unas 38 000 toneladas 

de cauchos sintéticos, especialmente en loe tipos SB-JÉ (estireno-butadieno) 

y cauchos específicos modernos.    Para ello será necesario concluir el 

proyecto ya en vias de realización que integrará el complejo de benceno 
y estireno. 

Correlativamente con la demanda estimada de cauchos y de otros 

sectores consumidores, el consumo de negro de humo será del orden de 

15 250 toneladas anuales.    Además, considerando las a^tuftles exportaciones 

a países de la ALALC, y su posible incremento, es conveniente alentar un 

aumento en la capacidad instalada actual, "pari passu" con estas 
posibilidades. 

tí        Se alentará la instalación de plantas productores de termoplásticos 

en las siguientes variedades;    policloruro de vinilo (PVC) hasta cubrir 

35 000 toneladas por año, polietileno hasta 24 000 toneladas por año y 

poliestireno hasta 16 000 toneladas por año. 

Las necesidades de inversión exigidas por lo» proyectos menoionados, 

asi como de otros no menos importantes que figuran en el cuadro 23, 

demandarán durante el periodo 1965-69, 199.9 millonee de dólares, de los 

cuales 93.5 millones corresponden a materiales y equipos importados y 

otros 46,2 millones a compras en el mercado localj el resto ee destina al 
montaje, obras civiles e ingeniería de loe proyectos« 

t)      Celulosa • nane^ 

Prácticamente todos los esfuerzos programados por el plan en cuanto 

a eeluloea y papel, persiguen la integración vertical del prooeso produc- 

tivo, mediante el aprovechamiento de recursos naturales existentes.   Ello 

M traducirá en el apoyo a las iniciativas que, en forma de proyectos 

concretos tiendan a establecer plantas integradas en las zonas aptas por 

la calidad de las especies maderables y por su alto rendimiento forestal, 

que, a la par de economizar divisas, generarán favorables transformación»« 

en el sector primario.   Este criterio se extiende, asimismo, a aquellas 

empresas que, operando ya en las etapas finales de la elaboración de 

papeles y oartones, integren verticalmente el proceso. 

/Cuadro 23 
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La sustitución programada alcanza a «asi todos los semiproductoe 

(quedando una brecha en pastas químicas de fibra larga y mecánicas) y 

a todos los bienes finales, con exccoción del papel para diarios y de 

algunos tipos de papeles esoeciales que la dimensión del mercado 
nacional no aconseja producir. 

No obstante, en este último rubro se llevarán a cabo estudios de 

factibilidad destinados a considerar la oportunidad de instalar en el 

pals planus productoras de papel para diarios, a fin de asegurar una 
parte del abastecimiento. 

La tasa de crecimiento proyectada para todo el sector de celulosa 

y papel es elevada - próxima al 8 por cienio anual acumulativo - conforme 

oon las estimaciones de inversiones en planas nuevas y ampliaciones, y 

a la utilización de la capacidad instalada (del orden del 80 por ciento 

en papeles y cartones y 90 por ciento en la producción de pastas celulósicas). 

Us inversiones proyectadas para el periodo 1965/69 son del orden 

de los 55,4 -»ilíones de dólares.   De esa cifra, 23.2 millones se destinan 

a proyectos de producción de pastas qulndoas de fibra larga, cuya demanda 

interna se estima hacia 1969 en 106 200 toneladas y, dado que la capacidad 

de producción nacional se elevará de 24 000 a 75 000 toneladas, quedará 

un déficit de cerca de 31 200 toneladas, que servirá para mantener el 

intercambio en el mercado de la ALALC.   El resto de la inversión neta 

proyectada, unos 32.2 millones de dólares, se destinará a instalar plantas 

elaboradas de pastas químicas de fibra oorta y semiqulmioas, que permitirán, 
asimismo, eliminar el déficit de pastas mecánioas. 

Bate considerable esfuerzo está plenamente Justificado por la sola 

comparación de los montos de inversión que deberán utilizarse, oon los 

requerimientos concretos de importaciones que serla necesario efectuar si 

no se llevaran a cabo los proyectos.   Estas importaeiones, de acuerdo oon 

la demanda proyectada para el ano 1969, estarían en los 68.6 millones de 

dolare« mientras que las inversiones propuestas sólo llegan a 55.4 millonee. 

Kilo, sin considerar las repercusiones que la instalación de las plantas 
ocasionarían en el resto del sector industrial y los cambios que se 

producirían en las economías regionales.   Us inversiones señaladas repre- 

sentan un ahorro anual de divisas del orden da los 22 milione, de dólares. 
(Véase el cuadro 24.) 

/Cuadre 2* 
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La evolución de este sector de gran dinamismo estará dada también 

por aumentos en las capacidades instaladas en plantas productoras de 

papeles industriaos (Kraft puro y tipo K-aft, papeles de embalaje en 

general y cartones para embalajes de exportaciones), lo que elevará el 

nivel de actividad er el rubro de papeles, cartones y cartulinas a unas 

693 mil toneladas y permitirá abastecer normalmente el mercado interno. 

El Plan Nacional  <* Desarrollo especifica que la elección de 

nuevos proyectos deberá hacerse con un criterio que propicie la plurali- 

«ación de la oferta, manteniendo los limites normales de dimension de 

plantas, a fin de evitar la aparición de estructuras de comportamiento 

nonopólico, que distorsionen el mercado y la estructura de precios.    Us 

medidas de aliento deberán orientarse especialmente a la consolidación 

de Us empresas que reúnan a productores y consumidores, teniendo en 
cuenta la vigorieación de Ue economías regionales. 

«) Industria jyitçmr^« 

Para el periodo 1965/69, el plan ha estimado que U producción de 
automotores en el pals ha de crecer a una tasa acumuUtiva anual dal 

6.0 por ciento, lo que representa una incorporación de 972 500 unidades 

al parque ya existente.   U proyección efectuada prevé que un 71 por 

ciento consistirá en vehículos de turismo (automóviles y rurales), un 

23 por ciento en pick-ups y furgones y el 6 por ciento restant« en camiones 

y ohaais destinados a ser carroñados en unidades de transporta de cargas 
y pasajeros. 

U determinación de los probables niveles anuales de demanda se ha 

basado en consideraciones distintas, conforme al comportamiento de Us 

correspondientes a cada una de Us grandes categorías establecidas:    U 
de los vehículos de turismo y U de los utilitarios. 

Para los primeros, Us proyecciones tomaron an cuenta «1 volumer 

del gasto que Us faailUs efectúan en la adquisición de estos bitnee. 

Se mantuvo constante para el periodo 1965/69, la relación existant* entre 

•1 valor de Us compras efectuadas por las familias y el volumen total 
del consumo privado correspondiente^ a los años 1962 y 1964, que se 

consideraron anos normales, constituyendo, por otra parta los mayares 

ninlas logrados en los últimos anos para esta tipo de consumo oreciaute. 
Bata relación es del orden del 5*.17 por ciento. 

/Teniendo m 
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Teniendo en cuenta la enorme Importancia que asume la adquisición 

de automóviles por parte de las unidades de consuno, y la evidente 

distorsión en la aplicación de los ahorros que ello implica, se hace 

-urgente mantener la demanda de estos bienes dentro de ciertos limites, 

a fin de canalizar el esfuereo nacional hacia otras actividades produc- 

tivas más valiosas para el proceso de desarrollo. 

Para los vehículos utilitarios, el criterio empleado fue diferente, 

ya que normalmente este tipo de bienes atiende necesidades emergentes de 

la movilización de cargas y pasajeros, tanto en la actividad privada como 

en la estatal.    Por tal motivo, las proyecciones efectuadas han tomado 

los requerimientos en equipos de transporte emergentes de una utilización 

racional de los distintos tipos de servicios.   Se ha estimado que la 

demanda de camiones crecerá a un 8,7 por ciento anual, mientras que la 

de los demás vehículos menores lo hará a un 2.5 por ciento. 

En función de estas consideraciones, la proyección de la demanda 

futura de automotores prevista por el Plan Nacional de Desarrollo para «1 

ano 1969 es la siguiente: 

Vehículos de turismo     -     153 000 unidades 

Pick-ups y furgones       -       47 800 " 

Camiones y chassis -       14 100 w 

Total 214 900 unidades 

La producción de partes, conjuntos y materias prisma de origen 

nacional se acrecentará, hasta lograr el más alto grado posible de susti- 

tución de aquellos que actualmente se importan y que gravan exageradamente 

el balano« de pagos.   La canalización de las compras hacia la industria 

argentina permitirá aprovechar los reconocidos efectos expansivos de la 

industria terminal, trayendo aparejada, asimismo una mayor especialisaeidn, 

racionalidad y capacitación técnica de la industria subsidiaria y una 

reducción de loa costos internos. 

El proceso de integración, ya muy avanzado en el contexto de la 

industria terminal, deberá continuarse, sobre todo a través de la utiliza- 

ción de algunos materiales estratégicos, para cuya producción ya exist« 

capacidad instalada en el pais, que permitirá optimizar «1 uso de los 

•quipos y reducir los costos.   Tal es el caso de los productos siderúrgicoe 

planos, estampados, etc. 

/Il 
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El empleo progresivo de inmunos de origen local tendrá, además 

efectos sobre la ocupación. 

Las meus propuestas en el plan se han estimado suponiendo la 

oferta dirigida exclusivamente hacia el mercado interno, permitiendo 

sustituir totalmente la importación de vehículos terminados. La posibi- 

lidad de hacer efectivos convenios de complementación con países vecino« 

o inteßrantes de la ALALC, abrirían nuevas perspectivas a una utill«acidn 

más intensiva de la capacidad actual de las fábricas, con estimulo pai« 

las industrias subsidiarias y otros efectos indirectos- 

h)  Bienes de consugo duradero 

El Plan Nacional de Desarrollo estima el incremento del consu-no 

global de bienes de consumo duradero, en un 13.5 por ciento anual acumu- 

lativo. En la elaboración de esta proyección se utilizaron como elementos 

de análisis fundamentales, la elasticidad ingreso, el parque existente de 

cada bien, la necesidad de reposición de acuerdo con los años de vida útil 

de los mismos, la saturador relativa del mercado, la Usa de nupcialidad 

y lo« metros cuadrado« cubiertos que se proyectan construir. 

Como ya quedó dicho, del total de bienes de consumo duradero, la 

producción de heladeras, lavarropa«, cocinas, máquinas de coser y tele- 

visores constituyen del 75 por ciento al 00 por ciento. 

Considerando este sector en forma global, se destaca el notable 

crecimiento del rubro televisores. La fuerU expansión de esta industria 

desde 1956 en adelante hace que, proporcionalmente, apárese« H^„„-H, 

U tradicional preminencia de otros artículos como heladera«, cocinas y 

lÄvarropas. En I960, estos tre« bienes participaban con el 39 por ciento 

del total, mientras que televisores aloantaba el 37.7 por ciento. El 

ritmo de variación de su futura demanda eetá «atr«chaa«nt« relacionado 

con la instalación de nuevos canales de TV en el interior del pal«.  De 

concretarse la totalidad de los proyecto« que «deten, la producción de 

televisores llegarla a niveles cercanos a las 400 000 unidad«« en 1969, 

«lenificando ur onto no menor del 50 por ciento del toUl de bienes fe 

consumo duraderos. Esto implicarla una canaliíación del eon««» de U. 

familia« hacia 3a adquisición de este tipo de bi«n en um proporción no 

»ocntndable, dado« los actuales nivel«« de ingreso. 

/S« ha 
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Se ha determinado a «ata fin una restricción para la instalación 

da nuevo« canales donde el nucleo poblacional no lo justifique. De toda« 

maneras se prevé el establecimiento de una important« red de TV que 

creará una demanda adicional de no menos de 300 000 unidades en el periodo 

1965/69. Una cifra similar requerirá la reposición, estimándose en 

4Ö0 000 unidades el nímero de aparatos que demandará nuevos usuario«. 

La proyección de heladeras, cocinas y lavarropas se ha realizado 

teniendo en cuenta la elasticidad que poseen con el consxno de las 

familias, que constituya un 70 por ciento del ingreso nacional. 

En el caso de las heladeras, su expansión se encentra condicionad», 

al igual que los televisores, por la relación «cestente entre el stock de 

vivienda« electrificada» y la penetración actual de esto« bienes qm se 
registra «n la« misma«. 

Las heladerra a absorción mantendrán su participación, del 15 al 

20 por ciento del total producido, 

£n cuanto a la« cocinas, un porcentaje importante de la demanda deri- 

vará del reemplaso de cocina* & kerosene por la« alimentada« a gas. Ee 

previsible que este proceso sea más acentuado en el interior del pal«, 

por «1 reciente uso intensivo del gas natural y licuado. E«te hecho y «1 

crecimiento sostenido que se operará en los metro« cuadrado« cubierto«, 

determinan un porcentaje del 15.1 por ciento de incremento anual 

acumulativo. 

Se prava el abastecimiento nacional de parte« que actualmente M 

importan, en especial de chapes que se utilisa» eos» insumo« «a la 

producción de loe principale« bienes. 

Loa monto« de inversión en la« planta« fabriles se limitarán a IM 

necesidades de reposición de la« maquinarias existentes, dado que la 

capacidad instalada actual podrá absorber en la mayoría de lo« casos lo« 

incremento« de la producción hasta el año 1969, (Wwe el cuadro 25,) 
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Cuadro 25 

ARGENTINA: PROTECCIÓN DB LA DEMANDA 
DB BIENES OB CONSUNO DURADERO 

\v     Alio 1964 1969 

Unas   >v 
Unidades Milione« 

demfci Unidades Klllones 
danài 

Heladera« Ul 013 3 702 263 9Ö2 6 929 
leTarropas 112 600 1 Iff/ 272 000 2 872 
Cocina* 237 767 1 492 445 311 2 793 
Máquina« de coser 61 688 383 163 292 1 012 
Televisores 150 000 5 800 290 000 11 600 
Resto del sector - 4 800 - 8 560 

Total 17 36^ 13 766 

AUBllt   COMÁIS - Plan Nación*! de Desarrolla 1965-69. 

Us astas ds demanda y producción bosquejada« precedentemente 
SB si conciato ds la economía «salants la ejecución ds programas 
fleos, estructurados en proyectos oonoretos, y cuyos objetivos 
•en compatible* oon los lineemientos indioados al eebosar las 
sM«r©seoii6*ica« del Plan Nacional ds Desarrollo. 

Estos programa« han sido definidos «sí por si Plani 
«J   Conservation y maxlmisaolon del aprovechamiento de los 

naturales; 

b)   Apoyo si equipamiento inrrae«truo turai j 
•)   Apoyo «1 eomlpesdento y teonifioacion rural, y 
d)   Plan ds sustitución ds Importación*«. 

— integren 
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a)       Conaerracicn Y «ari m1 »ad ón del aprovechamiento de loa recursos 
naturale» 

Sate programa, tal Tes el más importante por sua eonaeouenoiaa 
par« la industria manufacturera» consta de tree partea de desarrollo 
paralelo«   Esta acción, a la res que movilizará recursos primarios 
existentes en el pala 7 desaprovechados en la actualidad, majorera la 
estructura de costos de la produoolón de bienes finales, 7 ayudará a 
aliviar la presión en la balance coaercial, debido a la sustitución de 
importaciones que llera aparejada. 

la ejecución de este programa exige una acción conjunta de los 
sectores primarios con el manufacturero.   Las t?es parcas corresponden 
al desarrollo de los aiguientes oomplsjost 

i)   Miner«-«etalurgico) 
il)   Petroqulnieo) 

Ili)   Bosque« - aadera - aeluloaa y papel« 

i)   Crmel Ifì ílÜJatr?-^alurglcc'   XL rápido oredmianto de las 
Industries que elaboran metalec exige dar un lugar prioritario al desen- 
volvimiento de todos aquellos cectores que la« provean de sus principales 
lnsunca. 

SL déficit de abastecimiento de materias primas o bienes intermedios, 
Indispenaablea pera llevar «delante el proceso productivo, determina una 
seri« de estrangul ami, satos 7 desequilibrios que es necesario superar« 
Los más agudos problemas se manifiestan en el abeatedaiento de los 
instsws utili ~*doe en la metalurgia ferrosa 7 no ferrosa« 

•1 lo que «tañe al hierro, es fundamental el desarrollo ds loa 
yecimientoa ya oonooidoa, que deberán estar en condiciones de proveer 
cero* del 30 por oient© de lis necesidades de mineral aatimadas para «l 
fin del periodo 1965/69. 

La composición programada de la oferta« «xpreaada en minerales de 
cabes», ee la siguientes   900 000 toneladas proveniente« ds lo« yacimiento« 
ds aterra Grand*} I50 000 toneladas, de 1« ouenca ferrifera de Zani** 7 
unas 60 000 tonel «da« aportadas por las «rea« de Misiones 7 Salta« 

/Le oonoreelen 
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an- 

U concreción del proyecto de explotación de loe yacimiento! de 
Sierre Grande seri la realización mas importante en ese campo.   La primer» 
etapa deberá quedar concluida para 1969, pewátiendo volcar al mercado 
600 000 toneladas anuales de mineral nodulisado (pellets). 

Completa este rubro la posibilidad de explotación de lo« depósito« 
Unitero« del area Salto-Jujefta (Uhchimé-Santa Barbara) y de loa pequeños 
yacimientos de la provincia de Misiones, orientados principalmente a la 
provisión de arrabio para las fundiciones. 

Paralelamente con el hierro, y para lograr un desarrollo anaónioo 
do la siderurgia, se alentarán proyectos do «zplotaelcn de minerales de 
manganeso, que permitirán incrementar la capacidad actu.il y llevarla a 
alrededor de 180 000 toneladas, para 1969.   Uno de ello«, correspondiente 
al yacimiento de Agua de Dionisio (Farellón Negro), provincia de Cattura, 
cuyo estudio de fr.ctibilidad se halla en su. etapas finales, concurrirá eco 
la proviate* de 30 000 toneladas/sfio de concentrados con 42-44 por ciento 
de manganeso y, eventualments, con la ferroaleación.   La integración vertical 
d«l proceso productivo sidérico exigirá el abastecimiento de 20 000 ton«, 
ladae de ferromanganeso y otras ferroaleaciones para esta industria básica* 

Paralelamente con ellos, se pondrán en condicione« de explotación 
•oonómica a lo« yacimiento« de dolomita y fluorita que completan el 
cuadro de necesidad«« actuales. 

Ä el campo de los productos de la metalurgia no ferrosa, la demanda 
dal aluminio, plomo y «ine, y parcialmente dal tungsteno, presenta un 
orecimiento aignifioativo.   No ob«tant« contar el pal« con «curaca 
para satisfacerla, la explotación de algunos ds ello«, OOBJO «1 alvmdnio 
y «1 tungsteno, «« encuentra postergada* 

«••pacto del «Iginio, •« de««rrollar4 la explotación de la« materia« 
Prt«*s conocida«, la« alunita« de Camarón««, la« Uterita« de AH«*«« y/o 
la« «will«« eon alto tenor de alúmina dal área patagónica. 

& tungsteno, la instalación de una planta concentradora en San Luis 
J la ulterior adición de una planta de «ialurgia para le obtención de 
aarburo«, aleación«« y laminado«, facilitarán la Mtruoture da la explotación 
aooncmlca d« este racur«o.   Debido a la calda da lo« precio, internacional«. 

/da esto 
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de est« mineral estratégico, se paralizaron en forma casi total las 

explotaciones existentes*   La producción de compuestos, aleaciones y 
laminados de tungsteno posibilitará la satisfacción de las necesidades 
del aereado local y dejará excedentes significativos para su colocación 
en mercados internacionales que ya se encuentran asegurados« 

*-¿)   £s&$9£Ì2!Ì£&>   &i cuanto al aprovechamiento de los recursos 
naturales, la petroquímica requiere fundamentalmente, y por definición 
gas natural y petróleo (cortes y derivados).   La Argentina está en condi- 
ciones de proseguir el desarrollo dinámico de esta rama industrial, por 
cuanto posee grandes reservas de gas natural, una ampi:*, a red de gasoductos 
y oleoducto« y una importante capacidad instalada de procesamiento de 
petróleo« 

La incidencia de la demanda de tales insumes por la pet roquín! ta, 
no constituirá un factor de distorsión en el abastecimiento de loa miamos 
(aproximadamente un U por ciento de la oferta nacional de gas natural 
••timada para 1969), mientras que en gas de refinería requerirá un oierto 
ordenamiento planificado en 1-**» sectores de consumo, puesto que su utili- 
sation por la petroquímica oscilará alrededor del 20 por ciento de la 
producción nacional proyectada« 

Con el aumento del aprovechamiento de tales recursos naturales, se 
obtendrán efectos como la integración vertical de procesos productivos, 
la sustitución de importaciones, mayor cambio en los procesos tecnoló- 
gicos y una paralela mejora en los coatos de producción« 

EL desarrollo de esta rema posibilitará que la industria ds los 
plásticos, fertilisantes, fibras sintéticas para hilados y del caucho 
sintético, etc., cuente con más provisión nacional de los materiales 
básicos y bienes intermedios que requiere« 

Seto está dando origen a un conjunto de proyectos que, físicamente, 
se aaterialisarán cerca de la« destilería« de petróleo y de los terminales 
de lo« gasoductos, cuyo programa incluyo plantas de sooniaco, metanol y 
propileno, como materias prima« básicas que posibilitarán la producción 
de todos lo« lnsumos intermedios necesario« a aquélla«, lo cual supone 
S planta« nuera« y 11 ampliaciones« 

AU) 
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iU)   Bosques - madera - étoffa, T py^.    Lo, recursos naturales 

exlatentes y la aptitud forestal de vastas reglones del pala peralten 

esperar que el sector forestal - convenientemente estimulado por una 

política promocional - participe más activamente en el abastecimiento de 

los requerimientos de la industria de la celulosa y papel y de las 
construcciones« 

Las metas y el programa de inversiones dados por el plan para el 

sector forestal permiten estimar que, además de un impacto de alto efecto 

reactivador e inductor en el sector primario, se producirá un alivio en 

al peso que, sobre las importaciones, tienen las madera, para la construcción 
y las pastas celulósicas« 

Las inversiones proyectadas en el periodo 1965/69 en celulosa r 

papel - de «cuerdo con los objetivos ya señalados - serán materializados 

•n proyectos que se encuentran ya en avansada etapa de tramitación y estudio, 

ûï la provincia de Hisiones se instalará una planta productora de 

pastas químicas de fibra larga y papeles industriales, cuya capacidad de 

producción será de 100 toneU^ diarias.   La ubicación está dada por lo« 

óptimo« factores locaoionaleö que ofrece esta provincia en el abastecimiento 
de la aateria prima básica:   la madera de conifera«« 

a mismo tipo de pasta y papel será producido por una planta a 

instalarse en la provincia de Jujuy, que aprovechará las ventajas loe». 

donale« que ofrecen la« existencia« de pino del cerro y la explotación 

integral del bosque.   La capacidad prevista para eata planta e« da 
50 tonelada« diaria«« 

& «1 Delta   entrerriano^bonaerense - la región de mayor aptitud 
forestal del pal« y dotada de un bosque artificial de más de 100 000 háa - 

«• instalará una planta productora de pasta, química« de fibra corta y .emi- 

qulaiom, de U0 tonelada« diaria« de capacidad, que disminuirá «1 déficit 

d« pasta« mecánica« y contribuirá a integrar el proceso productivo de 

la« empresas que ya operan en la« «tapas finale« de la elaboración de 
pápele« y cartones« 

»i «1 periodo 1965/69 se ooncretará otro proyecto integrado, cuya« 
ôaract«rl«tioa« y localisación no eetán aún totalaente definida«, y •« 
integrtrán o ampliarán ocho planta« existentes« 
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Loa nuevos proyectos que aprovecharán los recursos naturales existentes 

exigirán« además, el incremento del ritao de forestación en las zonas aptas 

por la calidad de sus especies maderables y su alto rendimiento, para satis- 

facer los requerimientos de la demanda prevista para el largo plazo. 

b)  Apoyo al equipamiento Infraestructura! 

Existen necesidades urgentes de reposición y/o ampliación del 

parque de equipos de las empresas - en su mayor parte públicas - que 

atienden los servicios de transporte y energía* 

Afortunadamente, o&as exigencias se encuentran fronte a una industria 

argentina con amplia capacidad de oferta« Z& ha producido durante el 

último lustro la instalación de nuevas empresas y el equipamiento de las 

ya existentes para la fabricación de equipo pesado de transporte y »*iergia« 

Por diversas causas - finanoiamiento, indefinición de política de compres, 

ingeniería de proyecto, etc* - gran parte de las adquisiciones del Estado 

se han derivado hacia el exterior, presentando simultáneamente la industria 

una capacidad ociosa de magnitud« 

Para abastecer laa necti'dadea de los distintos medios de transporte 

se han previsto planes de fabricación, entre los que se destacan los 

correspondientes a buques, material ferroviario y camiones pesados« 

Es interesante señalar que el mismo impulso de un plan sostenido 

de fabricación llevará a un aumento de la oapaoidad de producción, como 

lógica consecuencia de la mayor experiencia adquirida en el trabajo de 

los astilleros y de una Mejor programación de los abastecimientos nacio- 

nales e importados« Ami, el plan de buques de gran tonelaje, que se 

cumplirá en las tres gradas de es* magnitud disponibles, permitirá llegar 

a las siguientes entregas anualeas 

1966 16 000 toneladas 

1967 36 000   » 

1968 50 000   • 

1969 70 000   • 

Bee ritmo continuado de labor en lo« astilleros nacionales tendrá 

.otras consecuencias do sina importancia para la economia del paist 
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i)   Reducción de loa inaumoa Importadoa, en un porcentaje por lo 
menoa inferior a la mitad del nivel inicial, y 

li)   DLaainución de loa costoe, como reaultado del incremento de 
eficiencia a que se hizo mención. 

Loe buquea a aer conatruidoa en el período del plan aon: 

- 11 augnerò*:   entre elloa, 6 de 8 700 T.P.B. para ELMA, aegún 
plan de emergencia ya aprobado (a máe de 2 que concluirán la etapa de 
Alistamiento); 

- 3 carboneros pan Yacimientos Carboníferoa Fiacaleaj 

- 2 petroleros para   Yacimientos Petroliaforos Finales, uno de 
10 000 T.P.B. y otro de 20 000 T.P.B.; 

- 6 dragaa (3 a concluir; 2 de 1 500 m3 y una de gramas), y 

- Stabarcaciones menores (pesqueros, bali adores, barcôa para studios, 
remolcadores, areneros, etc.). 

La induatria argentina de material ferroviario deberá afrontar, por 

•u parte, la construcción en si parlodo 1965/69 de:   3OO locemotoraa (220 ya 
contratada»), 11 000 vagones ü, carga, 1 500 coches de pa.ajeroa. 

A lo anterior debe agruras el trabajo derivado del reacondicio» 

«amiento de aproximadamente 600 locomotoras diesel, W a vapor, 11 000 vagones 
y 1 700 cochea y furgones. 

También en este caso la capacidad de fabricación ae irá ampliando 

a  medida que la experiencia adquirida ae tradusoa en mayor eficiencia, 

con un aumento gradual de lo. componente, nacionales y de los que eventual 

mente resulten de acuerdos de complwentación con otros países latino- 
amaricanos, cono boggies, enganches, frenos ejes, etc, 

Pinalmente, el otro material de transporte a destacar lo confuyen 

los camiones de más de 5 toneladas, para los cuales se ha estimado una 

incorporación superior a Us 33 000 unidades en el período del plan. 

Ai lo que hace el equipamiento del sector energetico cabe separar 

dos grande, rabros;   energía electrica y combustibles.   La participación 
da la industria nacional en el equipamiento de centrales texmloas e 

hidráulicas, rede, da transmisión y distribución, «nado a la maquinaria 
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de autoproducción, se ha estimado en 16 700 millones de pesos de I960, 

abarcando esencialmente: alternadores, tranafonnadorea de alta y baja 

tensión, aparatos de control y maniobra, grupos electrógenos./^ 

El aporte de la industria nacional de maquinaria y equipo3 en los 

programas de petróleo, gas y carbón se ha estimado en 36 300, 16 4OO y 

1 600 millones de pesos de I960, respectivamente, 

A las ya tradicionales compras de cañerías, tanques, estructuras 

metálicas y equipos de bombeo, deberán agregarse porcentajes importantes ' 

y crecientes de otros eqvApos locales, a saber» elementos de calderería 

(especialmente notables en destilerías), hj-ibss, válvu?.*.?, motores 

primarios, equipos eléctricos de distinto tipo, esperámose concretar 

dentro del período la integración gradual en la imbricación le grand*» 
compresores« 

c)  Aj^_al_^pamiento y tecnificioi&n, nrtf 

Para el logro de las metas proyectadas por el plan para el sector 

agropecuario, se ha contemplado un programa de equipamiento y tecnifi- 

cación rural tendiente a pos:.Y Utar la expansión de cultivos y la repo- 

sición de maquinaria, a intensificar la difusión de la motoaecanizaeión, 

y a desarrollar una política de reserva y manejo de cereales. 

los requerimientos para el aumento de la superficie sembrada, la 

reposición de maquinaria y su difusión, deben ser atendidos con equipos 

mecánicos modernos que permitan una explotación racional del agro. 

Para ello, en las proyecciones realizadas se han tenido especialmente 

en cuenta cuatro aspectos: 

i) Equipamiento eon implementos usuales en cada tona; 

ii) Aumentos de la inversión en equipos aun poco utilizados y a 

cuya difusión debe propenderle; 

iü) Adquisición de implementos que contengan mejoras tecnológicas 

oon respecto a loe actualmente en uso, o que permitan práotioaa 

de cultivos apropiada« para determinadas zonas, y 

2/  ite •« computan dentro de esta eifra lo« motores eléctricos y 
otras maquinaria« eléctricas de uso industrial, comercial y 
familiar« 
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iv) Conveniencia de alterar, de acuerdo con las condiciones ecoló- 

gicas de cada región, la proporción en que se utilizan actual- 

mente distintes tipos de implementos para realizar cada labor. 

Esto determinará una demanda anual de tractores y maquinarla agrícola 
fluctuante entre los 13 y los 16 000 millones de pesos de I960. 

EL plan de alinacenumiento para cereales contempla para el perìodo 

un incremento de la capacidad instalada de 4 700 000 toneladas.    La 

industria participará en programas de silos chacra, ele/aderes de campaña 

y elevadores portuarios, con maquinarias y equipos por un monto de 1 750j 

923 y 1 784millonee do pesos de I960, ree, catiramente., riandò de 4 848 millones 

el valor de las construcciones metálicas para lo? silos chacra* 

El cumplimiento del plan en lo agropecuario, exige a .U industria 

un esfuerzo adicional.   Esta debe proveer en el pari odo 1965/69 otros 

productos indispensables para permitir una explotación más racional con 

un grado de teonificación más avanzado.    Son ellos los fertilizantes, 
herbicidas y plaguicidas. 

EL desarrollo da la petrequinic» posibilita la producción en cantidad, 

calidad y costo de estos insinua para el agro.   &i tal sentido será nece- 

saria la realieacion de proyectos de fertilisantes nitrogenados que satis- 

fagan una demanda estimada de 110 000 toneladas/silo (expresadas en nitrogeno 
equivalente) para 1969. 

Eh fertilisantes fosfóricos y potásicos, las posibilidades de producción 

s« ver- limitadas a los desarrollos de las explotaciones de los yacimientos 

de hierro de Sierra Grande y de las alunita* de Camarones, en cada caso. 

Paralelamente con estos proyectos, se alientan aquellos de terapéu- 

ticas vegetal y animal (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc.), 

•specialmente los elaborados con materias primas nacionales, como, por 

ejemplo, los insecticidas dorados, que contribuirán de tal manera a 

•oluoionar m parte el problema del exceso de la oferta de cloro. 

vi' 

¿i* 
/d) 
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d)      Plan de suatitu Ion de importaciones 

A los efectos sustitutivos que causarán los proyectos enumerados 

más arriba hay que agregar una serie complementaria de bienes que será 
necesario producir en el pales 

i)    Siderurgia; 

il)   Alcalis sódico; 

iil)    Amianta. 

i)    Siderurgia.   Si no se réalisa el desarrollo programado en la 

siderurgia, las importaciones de productos de acero para 1969 serán de 

165 millones de dólares superiores a las previstas por el pluí« 

il)   Alcalis sódicos.   El mercado local es abastecido hasta el 

momento totalmente por importaciones de «oda solvay, en 100 000 toneladas/aflo, 

y parcialmente por las de soda cáustica,  en unas 20 000 tonelada«/año, que 

significan para el pals unos 7 millones de dólares de erogación anual* 

El crecimiento significativo de algunas ramas como vidrio, Jabones, 

detergentes, celulosa y papel y rayón, para los cuales lo« álcali« «odíeos 

son insumos de cierta importancia, llevarán lo« censuaos del año 1969 a 

150 000 toneladas para la soda solvay y 125 000 toneladas para la soda 

caustica«   Dal peso que las importaciones ejercerán sobre la balanta comercial 

surge la necesidad de que se aliente la elaboración local de esto« productos 

estratégicos« 

iü)   inJjQte*   BU promedio anual de importaciones de amianto durant« 

el último trienio ha sido de uns s 12 000 toneladas» por un valor de casi 

3 millonee de dólares si ano.   La explotación de lo« yacimientos de amianto 

crisotílico, en Jague, Valle Hermoso» provincia de La Rioja, cuya reali- 

saeión dependerá del resultado de los «studio« geológicos minero« y eoonó- 

miooe programados, permitirá que la mayor part« de las importaciones 

actual«« puedan ser atendidas por la producción nacional« 

/5« 
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5.   QraanAmgg con responsabilidad aiemitJvi 
m el desarrollo induatr^ 

a)       Eh el Gobies Nrjmft] 

Dentro del ordenamiento del Foder Ejecutivo Nacional compete a la 

Secretaría de Estado de Industria, dependiente del Ministerio de Sconcala, 

lo relativo al régimen y fomento de la industria.    En particular es su 
responsabilidad : 

- Organización y racionalización de la industria; 

- Fiscalización de los procesos de elaboración industrial; 

- Investigaciones tecnológicas y certificaciones de calidad; 
- Patentes y marcas; 

- Fomento y organización de la cooperación industriai; 

- Promoción y organización de exposiciones, ferias, concureoe, 

publicaciones y demás actividades tendientes al fomento industrial, 
dentro y fuera de la Nación; 

- Participación en la politica de cambios y del crédito y en la fijación 

de los aranceles aduaneros, en cuanto afecten al fomento industrial 
y al abastecimiento respectivo; 

- Intervenir en la preparación y cumplimiento de los planes par» la 

inmigración, desde el punto de vista industrial; 
• Radicación de industrias; 

- Formulación de planes para la localisación de industrias vinculada« 
a los aprovechamientos hidroeléctricos} 

- Auspicio de las investigaciones científicas y técnicas de carácter 

industrial y su coordinación en el orden estatal y privadoj 

- Organización y administración de las empresas industriale« del 
Estado asignadas a su Jurisdicción. 

En términos generales, la. tarcaa de «»onti^l. £üaU*ASiab MtmiMhk 

¿feBlfift, asignadas a la Secretaria de Estado de Industria son de responsabi- 

lidad, dentro^dé ella, de la Dirección Nacional de Industria, en tmnto que 

Us de promoción industrial recaen   en la Dirección Nacional de Promoción 

Industrial.   Este organismo actúa en orden a las disposiciones de las 

Leyes 147» y H7&, que regulan la radicación de capitales extranjeros 

y la promoción industrial, y sua decretos reglamentarios N*s 5339/63 y 

3U3M.   Be, asimismo, de su incumbencia solucionar problemae que M 

/presenten en 
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preeenten «i sectores industriales, contribuyendo al nivel de eficiencia 

de los mismos; como, también colaborar en el estudio de políticas de 

exportación de productos industriales* 

b)     on?! orfiMUatti d*i pctoUrno *fàgtea&a 
Existan otras dependencias u organi saio s dentro de la órbita del 

gobierno federal que tienen actuación en el campo industrial»   Se «nume» 

rarán sintéticamente aquéllos de mayor relevancia, sin perjuicio de tu 

consideración posterior más detallada en otros puntos de este trabajo. 

Dentro del Ministerio de Defensa, y mas específicamente, en el 

ámbito de la Secretaria de Guerra (Ejército argentino), existe la 

Dirección General da Fabricaciones Militares, a la cual está orín ral en rinda, 

además de sus tareas específicamente militares, el desarrollo del Flan 

Siderurgico Argentino (Ley N° 12967)«   Su acción abarca deed« la instalación 

y operación directa de plantas, hasta la prenoción de unidades siderúrgicas 

integradas y semintegradas, con capitales privados o aixtoa, y otras medidas 

oonexas de desarrollo de este sector metalúrgico* 

Similar responsabilidad corresponde en su área a la Secretarla da 

Estado de Aeronáutica, también dependiente del Ministerio de Defensa. 

Ella está concretada en una planta fabril de aeronaves, que es operada 
por DINFIA. 

La ley de organización de los ministerios y secretarías del gobierno 

federal asigna competencia a varios de ellos en aspeotoe sectoriales de la 

actividad industrial, además de les ya enunciados*   Su importancia, por 

tratarse precisamente de sectores de acción, es menor que los detallados aá* 

arriba«   k continuación se indican las competencias antedichas t 

i)   Mini steri o de Obras v Servicios Públicos;    Fomentar la iadttstria, 

la investigación científica y técnica en las materias de su 

CfìMiWl ÏÏeVnl mil *   Promoción de las industrias del rsooj 

iii) fflnlitirlr ^ inmrnli   Tirrntirli H inlmiltinri T íliimHiir 
La aecenitación de las explotaciones, con intervención en la fabricación 

de maquinaria, abonos y plaguicidas egríoolaa. 

M 
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lv)   Hfrlrtfflff fa Pefenga - Secretaria Am fym.   erigir, administrar 
y desarrollar los establecimientos del ejército y preparar su movilización 
industrial y u de aquellos destinados a la producción de materiales y 
efectos particulares o de interés predominante del ejercito, que le sean 
asignados para tiempo de guerra; promover el desarrollo de industrias, 
investigaciones y experimentaciones necesarias para la producción, des- 
arrollo y perfeccionamiento de materiales, equipos y e.fectos para las 
fueraas terrestres o de su interés predominante; 

v)   Htolrterjo de DfffM», - ^retarla, de fr^;   EL gobierno, 
¿••arrollo y fomento de la industria, investigación y cxperh tentación en 
materia de construcciones navales; la dirección de sus astilleros, fábricas 
y demás establecimientos navales y su coordinación con la actividad industrial 
del paí«, asi como prestación del atesoramiento y de la asistencia técnica 
que deben solicitar las demás dependencias del Estado y particulares en 
la planificación de construcciones navales; 

Vi)   WflirttrtÇ d? PftftWM - Secretaria de fryyniyftf »y   Fomentar 
la industria, investigación y experimentación, y 

VU)   tttajgterig If Asistencia Social v s^fl pfflflifj-   Fisoalisación 
de todo lo atinente a la elaboración y distribución de los productos medi- 
cinale., biológicos, drogas, dietéticos, insecticidas, de tocador, aguas 
•inerti«, hierbas medicinales y del material e instrumental de aplicación 
médioa, en coordinación con los ministerios pertinentes. 

a» el campo del crédito industrial, es importante la actuación (tel 
B«ico Industrial de la República Argentina, y también, aunque en menor 
grado, la acción del Banco de U Nación Argentina.   También actúan bancos 
de las provincias. 

ftyiTflsW T PrfttfÜ«9l cflrtllM con re«nona*hilid^T|i se^rlUn 
Orno se ha indicado, el desarrollo de U siderurgia sstá «guiado 

por la Ley H* 129*7 y su órgano de aplicación es 1» Dirección General de 
Fabricante. «Hitare., que actúa en forma escuti*, y promocional y como 
contralor. 

A au aspecto ejecutivo ha instalado y opera industrial y comereiAU 
«*• un compleja minero-rt<terurgioo en ZapU, Provincia de Jujuy, con una 
capacidad productiva de 150 000 tonelada, «uale. d« ac«x>.   También opera 

/planta, metalúrgica., 
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plantas metalúrgicas, químicas, de explosivos y otros de carácter militar» 

Asimismo ha promovido la constitución de empresas mixtas con capitales 

privados» especialmente en el ramo químico.    Finalmente, ejerce control 

sobre las empresas incluidas en el Flan Siderúrgico« 

Eta cuanto a las industrias de automotores, de tractores y de maqui- 

narias viales se han estructurado mendos regímenes, los que son aplicados, 

y en general, inspirados por la Secretaría de Estado de Industria, la que 

también ejerce funciones de control» 

d)       Planificación regional?   Consajo Federal de Inversiones '£££) 

Como resultado de un pacto interprovinci&l suscrito y ratificado por 

todas las provincias, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aire« y la 

Gobernación de Tierra del Fuego, fue creado en 1959 el Consejo Federal 

de Inversiones, con la finalidad de orientar las inversiones y suministrar 
asistencia técnica« 

Está integrado por tres órganos:   la Asamblea, compuesta por un 

representante de cada provincia y que fija la orientación general; 1« 

Junta Permanente, formada por ocho ministros provinciales, y la Secretaria 

General, que lo dirige técnica y administrativamente« 

Sus actividades se financian con el aporte de las provincias, qué 

contribuyen proporeionalmente a su participación en los Impuestos nacionales. 

Las tareas emprendidas se refieren a investigación, planificación regional 

y asistencia téanioa«   Entre otros numerosos trabajos« elaboró:   "Bases para 

el desarrollo regional de la economía argentina", análisis económicos por 

provincias! planas ds desarrollo regional; evaluación de proyectos; material 

sobre entidades regionales de fomento, y está publicando una evaluación da 

los recursos naturales argentinos«   Impulso y coordinó una linea de crédito 

BHV-bancos provinciales, dirigida, en espacial, a la pequeña y mediana 

empresa industrial, radicada exclusivamente en al interior del pele. 

/•)   1* 
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•>      ** iniciativa nr1v»,Ha -, i« ~rrm^ mmm 

Previamente a U redacción Una dal Plan Nacional da Desarrollo, 
COBO fue dicho anteriormente, la iniciativa privada fue infernada, a tra*. 
d. las organinone, «preaariaa, de la. caracteríatica. y lineamiento. 
4el aiamo, aai cerno de 1. programación en elaboración para diatintoa 
aectore., • invitada a formular mi. crítica» y obaervacione.. 

A eetoa efecto., 8« efectuaron reunione, son entidade. «apraaaria., 
m «pedal en cuanto a la industria y al tran.porte. 

Alguna, organiaacione. empreeariae po.een oficina. técnico-«*«***« 
que ..tan participando de programación«., en eapecial regione., m g««* 

colaboración con el Con..*> Fierai de Inversione. y alguno, gobierno. 
provinciale.. 

M-fc 

/Capital© vr 
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Capítulo IV 

PRINCIPALES SECTORES DB U INDUSTRIA HANUPACTUfŒRA 

Precedentemente se ha intentado caracterizar a la industria manufacturera 

argentina«   En el presente capítulo se analizarán las principales agrupa- 

ciones (en especial aquellas que constituyen en fundamental parte el 

sector dinámico)» además de algunas razones ya adelantadas« por la Impor- 

tancia que la programación elaborada recientemente en la Argentina les 

conceda.   Se analizar!, en consecuencia» las industrias ferrosa y no 

ferrosa» química, bienes de capital, automotores y celulósica y, entre 

las vegetativas» la textil« 

No obstante, en atención a su importancia» se enmarcará rápidamente 
la rama de alimentos y bebidas. 

I.    MHBTRIAS DESARROLLADAS 

Ista industria tradioional ocupa el primer tarmino en la composición 

porcentual del valor agregado generado por la industria manufacturera, eoa 

un valor de alrededor del 20 por ciento del total, con ciertos altibajo« 

derivados de la evolución del sector agropecuario, por una parte» y del 

comercio exterior, por otra* 

Dentro de «Alimentos y Debidas" se distinguen las ramas que se indium 

en seguida» junto con Iss ponderaciones utilizadas para las estimaciones 

del volumen físico sn las cuentas nacionales.* 

Ponderación 

•limivi T frtlfldait ¿BU; 
Aceites comestibles» fábricas y refinerías 5*6 

Aguas gaseosas y bebidas sin alcohol 10.5 

Anos» molienda y otras optraciones 1.3 

Of.t «Distribueián del ingreso en la República Argentina", 
CCfcUDaUaPAL» 196*« 
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ftititrigafo 
wear ? 7 

Carne« conservadas, embutidos y similares, no 
•laborados an frigoríficos 2 6 

Camas, elaboración incluyendo la Sàttanaa da 
rasas (frigoríficos) 2Ö.5 

Carvase , » 

Dulce«, mermeladas y jaleas 0#4 
Fideos y otras pastas alimenticias im$ 

Frutas y legumbres, frescas y en conserva 1,4 
Oallatitas y blscochos o.Ô 

Harina y otros productos de la molienda dal tri«o 6,3 
Moores, otrrs bebidas alcohólicas y refrescos 4,3 
Manteca, queso y demás productos da lecharía t.O 
Pan y otros productos elaborados an panaderías 1.2 
Pascado«, mariscos, ate, en conserva j^ 
Vinos, elaboración (bodegas) ¿4 
Yerba mate, molienda ^4 

Además da abastecer la demanda interna, el saetor exporta un 16 por 
ciento da su producción, con un valor minimo dal 12 por ciento an 195a 

y un máximo da 22.1 por danto en 1963,^ lo qua sa ubica por encima dal 
poraentaje da lss exportaciones da las industrias vegetativas, ocupando 
un primer lugar an las exportaciones argentinas industriaUsadas.    (Véase 
•1 cuadro 26«) 

y      IB basa t la información elaborada disponible. 



-79- 

Cuadro 26 

ABQSNTINAt SECTOR ALDENTQS Y BEBIDAS, COMPARACIÓN DB 
UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN a/ 

(Composición porcentual) 

Agrupaciones vegetativas Agrupaciones 

Utilización Alimentos y 
bebidas Total Total 

1«   Final 92.9 SSbÁ 22a* 
a)    Inversión «• 0.9 20.8 

b)   Consumo 75.6 66,5 29.5 
c)   Exportación 17,3 10.8 2.1 

2.    Intana* Zal && A7.6 

Producción IQQiû ÎJO.O lpa.û 

FjifiSfcit   Elaboración •/ "Distribución dal Ingreso an la República 
Argentina" - Programa de Investigación CONADB-CEPAL, 

a/       Año 1961. 

2.    Taxtilea 

a)        Intrathiacián 

La industria textil tiene una gran importancia relativa an al total 
da la industria manufacturera argentina, ocupando hasta 1961 al segundo 
lugar según al valor de la producción, luego da alimentos y bebidas.   A 
partir da esa año fue desplatada da esa posición por los sectores metalas y 
vehículos y maquinarias. 

Adquiere carácter da industria an 1930, principelaente en la ramm 
tejeduría.   Por la segunda guerra mundial, eaa industria incipiente se 

•lo an la neoesidad de importar hilado desda países latinoamericanos« 
Hasta algunos anos despula de finalizada la guerra, la industria textil 
argentina no pudo afiansaree.   Como consecuencia de la presión da la 
dimanda, la Implantación da la industria aa realise sin mayor orden, 
manteniéndose an la actualidad algunas da las características da aquella 
Ipooa, sobre todo an la rama tejeduría. 

rSBk^    ASHH4 sm^MBkjC£B^maVe% 
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El equipamiento tuvo ritmo acelerado en loe años 50, fundamental- 

mente en algodón y lana, a tal punto que actualmente la producción 

nacional ha euetituido caei totalmente la importación de bienes textilea, 

aunque protegida por recargos a la importación, 

A fines de los años 50, la .tecnología textil avanzo* notablemente! 

pero, en razón de los recargos a la importación de maquinarias y de 

dificultades financieras, la industria textil argentina no siguió dicho 

rituo de renovación. Por otra parte, los productores locales de maquinas 

no estuvieron en condiciones de suministrarlas. 

Lai oscilaciones del ingreso impactan el consumo de textiles; esas 

©ecuaciones determinaron en varioe años superproducción ante la dismi- 

nución de la demanda. La acumulación de inventarios, en coneecuencia, 

OiMinuy« la asignación de inversiones a la renovación de equipos. 

Tomando como base el año 1952 • 100, en I960 el índice del valor 

de la producción de la industria manufacturera era de 120.4, mientras 

que el de textiles era de 91.6. En 1962, la situación decayó sensibls- 

•snte, disminuyendo H actividad manufacturer« en un 10 por ciente respecto 

• 1961, y en un 23.5 por ciento 1* textil. Beta industria se recupera en 

«•«o de 1963, continuando aún esa tendencia. El aumente de producción te 

raaliía « travo, de un incremento en lae horas trabajadas, ya que el 

indio, de productividad avenía más rápidamente que el de volumen físico. 

Existe capacidad ocioea en la industria textil, habiendo eido 

previeta, por el ?Un Nacional de Desarrollo, la renovación de equipoa, 

unida a la integración industrial como forma de contribuir a solucionar 

loe problemas que afectan a esta industria. 

3e analizan a continuación sue diferente* rama«. Se consideran las 

•Kulantes ectivid.de., algodón, lana y textiles sintóUoos y «rtifieial... 

Se han exslutts 1.a fibrae duras, eoao yute, cánamo, pita, etc., por 

m eseasa importancia relativa, 

b)  Cínife 

U industri, textil algedoner. argentin, ha sustituido « lo. producto. 

*• erigen importado, oasi totalmente . partir del aft* 1953. 

/te producción 
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La producción ha mejorado paulatinamente la calidad, como 1« muestra 

•1 aumento del título promedio, a causa principalmente, del aumento relativ» 
del hilado peinado respecto al cardado. 

i)   Haiflndtríag*   En 1962 las hilanderías alcanzaban a 64 estable- 

cimientos con 1 036 584 husos instalados.   Esta actividad, comparada eon 

otros países, registra altos índices en cuanto a husos/habitantes y 

kg/afta/huso, siendo dichos valores 20.07 y 83.23, respectivamente. 

Sin embargo, comparando los títulos, Europa produce un 32 por ciento 

mis por huso, para títulos iguales y un 12 por ciento míe de kilos de 

hilado por huso, computando un título medio de 20 para Europa y de 
17.1 para Argentina. 

La industria hilandera se localiza principalmente en la Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, con el 82 por ciente de loe husos instalados. 

En consecuencia, estas fábricas están alejadas de la sona productora de 
algodón. 

El grado de integración con las tejedurías por husos instalados, 

es amplio.   No ocurre lo mismo con el número de establecimientos! las 
hilanderías puras son pocas. 

Sobre el estado de los equipos, no se poseen estudios con base 

estadística apropiada«   Lo que puede decirse al respecto está basado en 

estimaciones.   Los husos de hilar en 1962 eran en su totalidad continuos, 

sustituyéndose desde 1930 el sistema intermitente.   En la postguerra, 00a 

el estímulo ofrecido por el tipo de cambio y las facilidades otorgadas, ae 

importaron equipos.   Sin embargo, dicha importación no fue muy racional| 

se introdujsron muchos ya obsoletos y, además, muchas hilanderías solo ss 

modernizaron parcialmente,   por otra parte, en 1961, la crisis que afecté 

fuertemente a la industria textil desalenté la renovacién de maquinarias« 

Estudios muéstrales asignan a los equipos una antigüedad promedio de 
10-15 anos. 

**)   Tt-lsdurft.    La tejeduría doméstica es de cierta importancia 

relativa.   Entre sus características están las siguientes!   a) el 10 por 

eisnto de los telares a lanzadera son a m«» y b) la utilización ds lea 

telares registra altos índices (4 000 kgs/aflo/talar), pero, al igual que 

/en las 

1 -1' 
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•n las hilanderías, se basa en un gran numéro de horas trabajadas.   KLlo 

se debe a la modalidad de producción adoptada, gran cantidad de pequeños 

talleres son trabajados por sus propietarios, en forma autónoma en ¿pocas 

de depresión, o contratados por plantas mis grandes en momentos de auge. 

Este sistema conspira contra la regulación de los precios y la calidad 

del producto.    Desde luego, tampoco poseen capacidad financiera y tunica. 

La localización muestra una fuerte concentración en la Capital Federal 

y Gran Buenos Aires, tanto en tejedurías a lanzaderas ceno punto y mediasi 

•s decir, existe una correspondencia con la localización hilandera.   La 

concentración industrial revela, para el total de las tejedurías, la 

existencia de muchos pequeños establecimientos, gran parte de loe cuale. 
•on a facon. 

En un 74.1 por ciento, los telares instalados son automáticos, lo 

que indica una mayor renovación de maquinarias que en la actividad de 

hilado.    Aunque no se dispone de estadísticas directas, se .«tima que la 

renovación de maquinas de punto ha sido el factor que dio mayor ritmo de 
modernización a la tejeduría. 

üi)   Jtotrta prim,   i* Argentina produce algodón en cantidad suficiente 

para proveer a la industria, aunque debe importarse algodón de fibre lai**. 

La producción de algodón muestra cierto estancamiento, tanto en volumen 

físico como en calidad.   Pueden introducirse mejoras, aunque las condicione. 
climáticas impiden a veces cosechas de capuUos de calidad uniforme. 

Las exportaciones de fibra siguen las fluctuaciones del consumo 

interno.    Sn cambio, las importacene» registran un ritmo creciente, en 
correspondencia con el aumento del título promedio. 

lT)    frrtUCBifo T frftnPUJBfí.   En hilado de algedón, ti période 1950/62 
«»•tra una tendencia levemente ascendente tn la producción, con altibajo, 

•otivadoe por variaciones en la d«*nda.   La criai, que se inicia en 19él 
provoca una fuerte caída en 1962.   (7é*ase el cuadro 27.) 

w 
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Ouadro if 

ANOBfniUi   PRDDOOCTOH Dt MUDOS DK AIAODOX 

jgU ter- Por- r«i- Por- 
•OB- 

Total 
Car- 
dado 

Titulo ••<&• Pn«M«*éji 
total 

Pol« 
nado 

OOM- 
i*l 

oorroalda 
il». 23.6 

Mìo 73.* J5.I >2 •WZ 7«.7 13. W »7.5 1U.0Ö 3M 
1955 8*1.6 a*7 %1 10.3 •«W* 1U.5*» 3* 28 tó.37 58.1 

1*0 6Ü.Í 86.7 10.8 U.3 >5.»» lk.6-»» 32.8o l»t jj 54.1 

1*1 flfcH K.5 la. 6 13.5 35.1 ItbCl 3*71 17.0I» <M 
1*1 «.Í •f.* 10.5 13.« 77.1 \K 51 3>* 17.10 K9.H 

UUBil»   'ort» RMlaMl aal ücodfc. 

In «st« lapso aumenta tn forma important« el título medio, Indie« 
elocuente de la demanda de producto« textiles final«« de mayor calidad 
7 de la tandencia a la sustitución de import adone e.   SI incremento e« 
produjo principalmente en hilados peinados. 

Bata sustitución mantiene la tendencia ascendente apuntada en la 
producción, ya que «1 consumo de hilado de algodón ha declinado debido 
al remplaso por fibra« sintéticas, por una parte, y a la crisis «xperi* 
mentada en 1961, por otra.   La sustitución por fibra« sintéticas se 
evidencia principalmente en el rubro medias. 

La producción d« tejido« de algodón muestra la« fluctuaciones caracta- 
rístieas de la industria textil.   Como la sustitución de importaciones «a 
Tarifica más acentuadamente que 1« disminución de 1« demanda, loa promedios 
móViles ds producción son levemente ascendente«,   (fiase «1 cuadro 28.) 

/Cuadro 20 
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«m», noooceiof « mm» M ALWO« rm> tm mmuLOu» 

äu 
lousfei 

• 
T«Jl*a 4« •m«« M*4Ut 

(«WlIliM) TttOadM TMM1«AM 
Ht- 

Tonelada« 

if» 5« 735 •5.3 7 531 U.3 1 *2 3.3 «50« 
1*55 *>7h «M 7855 10.5 fOll 1.7 75*13 
1*0 7i e» JUO <5<5 «.3 531 0.6 n rn 
1*1 <J77l *o.a 7U3 fct *5 9.« 77 350 
i*a 5**0 J0.1 5 31* M m 0.3 <*557 

AUttft    J«BU »MiMMl 4*1  illffKw 

r;i. 

le 

taju.tttu.i6» d. UlUc d. ^odin por fib,» .inWtic t-blfc 

«-***.*» 1. Peducci*, P.•«,^,. ettl ,rt«l0B.rUi .^ 
•«*• »n »di.« 7 pinto. i»*«*- 

ai eon.,» d. fjldo. •..tr. fluctation« t« «pu... . „„. 
.1- co^c«» ce» X. ^^ Mnuf.etu„r., „, ta^iï 
Ugi.« p«.c. weidir .» probXell„ „. ,up.rFTOduoelán# 
e)      Lânt 

««.•.*,. ^ "Bd0 23B °°° ******* y iœ ooo cardado, dUtrt^o. .» 7A ..t.*..!*.,*,..   „ «^ M MUaÄ ^ 

»i«rto d. lo. ta,o. d. hUmdarf. CM^d. r «.i p,!»^ ** 

ti««, «„o. d. 4 floo hu.o„ co» .1 25.6 por etTOto d. U. hu«* »JL^ 
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rbr la importancia qua tienen las operaciones de clasificación y 

lavado de lana para la obtención de un buen hilado, es primordial la 

integración vertical hacia atrás.   Sin embargo, para establecimientos con 

menos de 6 000 husos no ee conveniente dicha integración, encontrándose 

en dicha situación 54 hilanderías.   De los 20 establecimientos restante», 

sólo 11 poseen lavaderos.    En cuanto a la integración vertical hacia 

adelante, no se ha verificado mayormente, con excepción de las hilanderías 

peinadas y cardadas, con tejeduría y apresto.     3e trata, sin duda, de 
las mayores fábricas. 

Las hilanderías de peinado han eliminado el self-acti/g. aunque no 

se conoce con exactitud el estado de Us continuas de hilar.   Los principales 

países productores aún emplean el self-acting.   gn el período postguerra se 

importe" gran cantidad de maquinarias, además de iniciarse su producción 

nacional en escala industrial.   En 1961 se estimaba la edad promedio de 
los equipos en 10/15 años. 

**)   To.lttduriifl»   Se carece de datos con respecto a esta actividad« 
La CEPAL, en el estudio sobre la industria textil argentina, realisó una 

muestra de 15 empresas tejedoras, estimándose que se cubrió el 33 por 

ciento del número de telares en actividad.    La muestra indicó un total 
de 1 000 telares instalados. 

Las conclusiones principales del análisis muestral indican que la 

producción es de alta calidad, a pesar de la antigüedad de las máquinas. 

En el período 1961-1963 el índice de utilización por telar bajó de 

49.2 horas afte/telar a 29.3, lo que ha desalentado las inversiones. 

La tejeduría de lana presenta una estructura anticuada, que debe 

renovarse para alcansar niveles de eficiencia satisfactorios. 

Se estima que la localizado« y concentración debe ser similar a 

las hilandería», sobre todo en las tejedurías a lansadera.   La tejeduría 

de punto está más dispersa, según datos parciales, siendo baja la 
concentración. 

iii)   Mirtril TTliai.   La Argentina es el tercer productor mundial da> 

lana,   k pesar de la despoblación orina operada como consecuencia da situa» 

clones adversas, la producción no ha mermado, lo que implica que aunante 
si rendimiento por cabete. 

/La producción 
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Là producción nacional de lana abastece totalmente a la industria 
textil, siendo loa saldos exportables muy grandes. 

iv)   fre^CSlfo 7 ÇOJWmo»    Se carece de datos sobre producción y 
consumo de hilados y tejidos.    Se carece de datos al respecto.   Sobre la 

base de supuestos cue hacen al análisis muy restrictivo, se ha calculada 
la serle de producción incluida en el cuadro 29. 

Cuadro 9 

Ufr* 

AMtJfTXNAt raODUCCION DI KUDOS Bf UNA 

OonwMo 
hilondorí» 
•»luido 

•opo nor* 

Fod, lanor» 
Ar«ontin*¿/ 

eonnaa 
tal Undo ría 

•»luido 
top» «ner- 

tMiSB 
(oAloulcdo) 

a/ 

rroduoolfe 
hlUdoo 
p*iaa4»t 

Froémiêi 
•atea»« FroduMlái 

V»tsl 

W8/5« 5o ooo 36 ooo 17*00 lo loo 18 im 
l5»/to 97 000 "Ü 000 19 88$ ?W »TJi 
Ifto/íi «•5*31 50 11* 15 750 >«5 tJ»»S 

-fi- 
l&A* 30 057 32 m UOJ7 i 019 ito* 

ll 

;l 
ifít/ty »5*0 *)M 7 m IM 77*> 

fi &•&' OOBOOJO SMIOMI «» Dooarwllo, 
4-f i ' 

mi. 
*/    bolujro U ^*i«Mifc diUHp«rMr« pn«»«* •ourler t 1* UUton. 

*)        FlbTM a Miado« —»,1 fi ftllltl * «intaTtl«*, 

Se utiliearl la siguiente nomenclatura»   

Incluyendo los derivados por transforma cion de la celulosa (familia del 

rito), y Fibra« a HlffrPf TiTïfVîîIi incluyendo loa derivado« por 
traMfornación de productos minerales (nilón, polieater, etc.). 

'   "frM irtlftfilllfflo   Hay 3 firma« productora« de hilado continuo 
y 1 do continuo y cortado.   Las primeras cuentan con 11 700 tonelada« de 

capacidad, mientra« qua la de fibra cortad« a« de 4 500 tonelada«. 

In cuanto a libra« «intltica«, exleten 6 firmas productora« da nilón, 
•n toda« «o« calidades, con una capacidad potencial conjunta da 

/Ì2 700 tonelada« 
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12 700 toneladas anuales) (7 700 toneladaa/afio a nilón para uso textil y 

5 000 para uso industrial), la que es suficiente para abastecer el 
consumo, que en 1964 alcansó a 11 200 toneladas. 

En 1963 comenzó" la producción de poliester, con una capacidad 
instalada de 6 300 toneladas. 

ü)   fietorcedurías.   El hilado continuo de nilón scnetido al texturado 
sufre transformaciones resultando el hilado strech y banlón, de amplia, 

aceptación en el mercado, habiéndose instalado muchas plantas de peca 
envergadura. 

m)   It&fcuift«   Para la tejeduría de lanzadera, al igual que para 

la de punto, puede señalarse que el hecho de que los telares para hilados 

artificiales o sintéticos no tengan grandes diferencias con los de hilado 

de algodón y que puedan ser usadas indistintamente, dificultan los 

cálculos o estimaciones referentes a esta actividad.   Por otra parte, 

la concentración es pobre, trabajándose mucho a facon, dificultando adn 
mis dichos cálculos. 

Rsspecto a los equipos vale, en tiradnos generales, lo dicho en 
tejeduría de punto de algodón. 

lv)   Prodición v cop«"??-   51 cuadro 30 muestra la evolución del 

hilado artificial y sintltico.   El crecimiento es acentuado, y puede verte 

que, en tlrainoe relativos, ha sufrido mas que la lana y el algodón en 1« 
crisis de 1962. 

La producción nacional abastece totalmente el consumo, habilndoee 

©pcrado una ripida sustitución de importaciones con excepción de fibra« 
de alta tenacidad. 

/Cuadro 30 

i ' i 



- 8Ô~ 

àmmwà, fttonooim s IWOVAOUM OC muoot uvxnouus Y sismico» 

XUIB wrtlmi 
r Mrtado 

Polipropileno 
•ontlmM / 

HllMtor 
Mntlnw 7 

UM** 

•lami     «lén   «Unal        alfe 

ft»** 
•1*» H.     •»*» 

•Miami 

1150 1*3 7 222 - 740 . U7 
1355 107 10 «»7 527 !•** 33 23B 
ÎJM 27 lt «9 1*4 2 <*5> . 275 
1*57 14 13^1 io* 2307 41 35t 
1*3* 7* l%lCé 1151 2 <t> 37« 3*3 
1353 1* 12 121 ljW 217« 12» 5<7 IMO 
lféo 14 iop»3 1 201 3 202 712 1 1W Ulf 
1*1 lt 16 •** 2«9 3§* IUI 1017 I37I l ITI 
17*2 10 8 033 2»1 3*12 13» 2 23e •jo •33 
1*3 - • m - IMI IMS H «0 -    f • 211     ine 

ima?.* 

" 12 271 - l#> 7o#i -   m - s*»*/ 107e 

3 
vi 

»my «0 • 3 Ko       2 100 

13504*3 ooiàt«, 

t' IT****) MrM«i4 NMlMkl 4» frMMtAi MwtftO« 

•/  »tiat*. 

:- = y   ( »fUtni 1 

."•}• 

/ZI«   DOU8TRIAS 

J. 



- 89- 

II. INDUSTRIE EN DESARROLLO 

I. Bienes de cap?.taj, 

En materia de fabricación de bienes de capital, el pala ha alcanzad« una 

etapa de significativo desarrollo. 

En el último quinquenio se ha apreciado un aumento notable de la 

oferta nacional de equipo pesado, con la implantación y afianzamiento de 

grandee establecimientos, especialmente en el ramo de equipos para 

transporte (buques de ultramar, material rodante ferroviario) y para 

energía (generadores, transformadores, equipos de bombeo, etc.). 

Ka necesario destacar la preminencia que con» comprador tiene el 

sector público. A través de sus adquisiciones planificadas, puede 

convertirse en orientador de la producción y las inversiones de las empresas 

proveedoras, siendo en algunos casos oliente unico. Si se tiene en cuenta 

la característica fundamental de la inversión en producción de bienes de 

capital, cuyo período de maduración es prolongado, y si a ello se agrega 

oue los equipos demandados por el sector público (embarcaciones, material 

ferroviario, equipos eléctricos, etc.) requieren a su ves un tiempo sensi- 

blemente mayor que el resto, surge la necesidad de contar con un programa 

de inversiones ptlblicaa a largo placo para poder aprovechar al máximo la 

capacidad instalada en las empresas proveedoras de bienes de capital, 

I* inestabilidad de la demanda interna, originada en la indefinición 

de la política de compras del sector publico, se vio agravada también en 

este caso por problèmes de financiamiento, ya que no pocas veces la 

insuficiencia de loe créditos locales desviaron hacia el extranjer« 

volúmenes considerables de adquisiciones. Bsa constante inestabilidad ha 

culminado en loe últimos doe alios en una baja utilización de la capacidad 

instalada, con el consiguiente desaprovechamiento de las eoonomías de 

escala« Satos efectos se han traducido en deformaciones del sistema de 

precio», agudizando las condiciones de la demanda, afectada también por 

modificaciones de la política de recargos a las importaciones de este« 

bienes. 

Ante esta situación, numerosos fabricantes han orientado sut 

eafuerioe hacia mercados exteriores, teniendo en vista la coyuntura 

favorable brindada por la evolución de la ALALO y las necesidades de 

/loe países 
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loe países en vías de desarrollo de otros continentes.    Algunos éxitos 

espectaculares logrados en este sentido - las exportaciones de máquinas- 

herramientas - no deben hacer olvidar la necesidad de la consolidación dal 
mercado interno.    (Víase el cuadro 31.) 

Cuadre 31 

AMamOUi   BnUffAOXONBS DI BXBtJS OC CAPITAL DKLÜTBSJO »JMtSTOS 

1JÉ0 l>ol !><! 1*3 
P»r» Foi*- p«r» 
••a-       éíla-     aan-        dola»      •Mi- 
tait      na       taja        raa taja 

Par- 
dota-       «a»» ette- 

harraal antea 

Nsestaa»» 
•Matra*** 

Ha 

107 

»•6 

la. 3 

•a 

1*7 

IM 

IM 

3» 30*3 203t 

Maquinarla para 
la afrtaultura 13»«» 1* $.0 « kl » M HB 

UiaduatrU 
aLaéalaa Lo i* M 1* *7 M* 3*1 fio 
Maquinarla 
•era laduatrt*. 
ngttatu» *>t n 3.* * 3.3 <1 «.0 «*% 
Otra» <M i* Obi •* IM 1017 *• tiff 

•atei Í0al i*t Jflhft 1 «1 IflhM USÉ Ittifi 1* 

2«   Metalur^a, ferrffj 

BB um priera .tapa de au desarrollo, U üderurtia argentin* „ ttptcUlitó 

•n 1« producción de laminados terminados y, entre tilo., «1 loa de más 

•iaplt y teonomiea elaboración,   m el curso de su dti.nrolTi.Unto sustituyó 
progw.ivame„t. la importación de laminadot no-plano. y reali*« tu proceso 

dt integración a un ritmo muy lento, que culminó con la entrada en 

producción dt la primera etapa de la planta dt la Sociedad Mixta 

Sidtrurti. antntin. (SCHISA).   B. „Í cet» hoy putd. obttrram la 

/existencia dt 
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exiatencia de tres tipos de plantas siderúrgicas de acuerdo con la inte- 

gración de loe respectivos procesos» alto horno, acería, laminación. Sólo 

dos (SCHISA y Altos Hornos Zapla) pueden considerarse plantas integradas, 

pues realizan las tres etapas a partir del mineral de hierro. Son plantas 

semintegradas ocho acerías privadas y la Fábrica Militar de Aceros, que 

inician su proceso de producción en la segunda etapa, consumiendo arrabio 

y chatarra en sus hornos Siemens-Martin y/o ellctrioos. Alrededor de 

80 plantas transformadoras producen laminados terminados partiendo de 

palanquilla u otros semiproductos (nacionales o Importados). 

El consumo de acero de los últimos veinte años muestra una caída 

durante la última guerra, que es seguida por un período de rápida 

recuperación. Durante este último, se retorna a las fuentes tradicionales 

de abastecimiento, a las que se agrega la producción elaborada por los 

equipos instalados en el país durante el período bélico. Este proceso 

expansivo se retrae nuevamente en los años 1952 y 1953 como consecuencia, 

de una profunda disminución de la capacidad de compra en el exterior. 

A partir de 1954 se inicia un nuevo proceso expansivo, que se caractérisa 

por el constante crecimiento del abastecimiento de laminados terminados 

por parte de la industria local. 

El consumo aparente alcanza su valor máximo en 1961, oon 2 725 mil 

toneladas de acero en lingotes (incluyendo la Importación de maquinarias 

y artefactos, y excluyendo la producción de piezas fundidas) • SI consumo 

por habitante manifiesta un desenvolvimiento similar, advirtiándose un 

paulatino crecimiento desde 1956, con un máximo, también en 1961, de 

127» 9 kg. Debe* oí, indicarse que anteriormente, en los quinquenios 

1905-1909 7 1910-1914* •• registraron consumos de 157 y 343 kg/habitante, 

respectivamente. 

Durante el periodo 1953 «n adelante se observa una clara tendencia 

a un mayor consumo de productos planos (chapa), como consecuencia del 

crecimiento de importantes sectores consumidores (industria automotrii, 

de traotores, calderería, etc.). 

El fenomeno más importante que caractérisa la evolución de la 

industria siderúrgica nacional en loa últimos años es la discrepancia 

entre el crecimiento de las distintas etapas productivas (alto horno, 

/acería, laminación). 
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»cría, laminación).   Se advierta que la capacidad de laminación creció 

considerablemente, produciendo 274 6fl0 toneladas de laminados terminados 

•n 1953 y 1 329 8C0 toneladas en 1964.-2/   A SU vez, la capacidad de 

producción de altos hornos y acerlas no creció con el mismo ritmo debili- 

tándose considerablemente la oferta interna de semiproducts y aumentando 

la dependencia del mercado internacional en este renglón.   Mientras la 

opacidad de laminación crecía constantemente, la de acería se mantuvo durante 

•nohot años en las 250 000 tonelada, por año y la de altos hornos en ^ C „ 

r«ali.lndose, recién en los últimos anos, esfuerzos de consideración para 

•umentarlas.   Con la puesta en marcha de la planta a ciclo integral de 

SOOaá, esta situación de desequilibrio se modificó en un ¡sentido 

positivo.   Pero como la iniciación de la. obras, la instalación, puesta 

•n marcha y realización de inversiones complementarias se demoraron, no 

•• han alcanzado todavía los objetivos de utilización óptima de las 

capacidades productivas, aún subsisten algunos estrangulamientos interno« 

que afectan a sus costos, como ser la no utilización plena de la infra- 

•structura instalada para una producción doble de la actual. 

Isa capacidades de producción instalada alcanzan las siguiente« 

cifra.,   alto, hornos, 674 000 t/ano de arrabio,   acerías, 1 575 000 t/año 

de «cero en lingotes, y laminación 2 454 500 t/afto de laminado, terminado«, 

Otr« factor que afectó considerablemente al desarrollo de la siderurgia 
nacional fu. la calda de lo. precio, internacional.« de .«miproducto« 

durant, lo. último, ano. y xa política d« d»** aplicad, por alguno. 

grand.« productor.« mundial...   ** „who coincidió con lo. aumento, an 

la capacidad d. alto« horno, y «cria, y con um retracción econcmica, 

«centulndcee 1« .ubutilisacion d. la capacidad in«talada y produciendo 
«•Tor*. de.«ju.f. entre 1. a«*.*, real y 1« of.rt« potencial.   U 

|; conjunción d. ..to. f.ncWno. aUr. .1 nonael de-nvolvimiento de lo« 

Planes público« y privado, dotlnado. a auto*ba«t.e«r d« producto« 
siderúrgico. « 1. indu.tria nacional. 

y  A: TSS^ 
ix*i*Ê* ~ m im •"»^ U *°*"«*> 
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La recuperación operad* en la« ventas y la tendencia creciente en 
là producción han puesto de manifiesto nuevos problemas. 

Las discrepancies entre las capacidades productiva« instalada« en 
las distintas etapas del proceso siderúrgico « es decir, la insuficiencia 
de la industria eiderúrgie« en sus etapas internadlas para satisfacer su 
propia demanda derivada - obligarfn a crecientes importaciones de s«mi~ 
productos y chatarra para cubrir los probables aumentos de la demanda 
final.   For otra parte, el auge de las ventas justificar!, inclusive, 
la plena utilización de viejos trenes de laminación obsoleta, de baja 
•eonoalcidad (su oapanMad de producción es en oonjunto de unas 
350 000 t/ailo). 

Acotada por su l-dtado grado de integración y su dependencia de las 
aportaciones, la siderurgia nacional, de no realiter las inversiones 
programadas y largamente postergadas, no podrí aprovechar plenamente los 
frute de la notoria recuperación operada en el consumo y Iste, a su vea, 
se verá restringido por debajo de los niveles alcansables con una mejor 
situación de la oferta nacional, a la que precisamente, ee orientan dichas 
inversiones.   Tampoco podrá bajar su« niveles de costo actuales de no 

auperar los ya descritos •strangulamlentos en el proceso productivo, 
creando asi deseoonomias externes al resto de la industria manufacturera. 
(Víanse los cuadro« 32, 33 y 340 

Por último, en relación « las exportaciones d« productos alderúrgioes, 
puede destacarse quo sóle en 1963 «lias adquieren eiert, importancia, «on 
m total de 76 770 toneladas (incluyendo prineipalmente 47- 011 tonelada« 
da lamlnades no plano« y 23 OU de tubos sin costura) y un valer de 
9.9 Billones de dólares. 

Iste «ector s« «»«lia« a trots del consumo «parente del plomo, «ü», sobra« 
aluminio y estaño,   u utilización de loa do« primeros metal«« part« actual- 
mente del beneficie de minerale, de origen nacional, a travia de una «usti- 
tuoiAi graduai de Import aciones.   Respecto « los róstanlos no pued« 
•«pera», lo aleno, y« que «on U excepción del «Iginio, no «e han 
localised« yaoimientoe important««* 

/Cuadro 32 
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Cuadro 32 

ARŒ1ITINA* HtODUCCIDN BE ARRABIO, ACffiO Y LAMINADOS 1953-1964 

Ogle« d« tone^ad^iO 

Aflo Arrabio Acer« 

1953 36,3 174.3 
1954 39.5 106.1 

1955 35.0 217.6 
1956 26,7 202.4 

1957 33.7 22L.4 
1958 29.1 244.2 

1959 32.0 214*2 

1960 1S0.1 277.0 
1961 398.5 451.4 
1962 m.k 644.5 
1963 W.l •94.3 
1961» 

1965 ^ 

1965* 

5§9<J 

160*0 

m 

1267.5 

509.7 

1347U 

Ûtttt*   Dlraoolop lUoloaal à* IoduatrUa. 

y W«« trteMtrt 1965.   c***-~- falnftrlllll 
V IUTA. 

Laminado« 

274.6 

526.0 

658.8 

613.0 

6*3.2 

«76.2 

776.0 

771.5 

909,3 

761.0 

759.2 

1329.Í 

13 



-95- 

í 

i 
I 

i 

•H 

% 

î 

I 

I 

• ** ir t * a ' * s a 3 
' S a S) ' R 8 S ' * «a SI 

• 

'SSTSH • * * a 
S3   S 

3 
i * si • 3 s a • «« a i   R 

«M'»M '«33 
. sí & 

3 
i* « ' ** Ü • «s a 3 
«sa'ï*a '*»s   a 

IM'»H ' * * a 

1M'*R1| '»s« 

* 5 Ä  '  » î Ä   '   M« 

3 

3 

* & 

»   ft 

«  « 

*  » 

5 

Ï 
Ì 

S 

I 
? 
I 
J 
I 

I 
i 

/Omito 34 



-96- 

Cuadro 34 

AKGûMTINa: IMPORTACIONES SIDERÚRGICAS, 1955-64 

Producto 1955 1960 

M 

1961 

(k¡SL 

1962 1963 1964 

1) EÜJMral de hierro 6.8 M 13.2 
2) ^Wltt pria* g ¿2i2 £*£ 21d 26.1 6£ 2á¿l 

Arrabio 11.3 7.4 2.8 0.751 0.003   7.4 
Chatarra - 0.04 0.1 0.003 0.4 7.1 
Ferromanganeao O.o8 0.06 0.07 0.081 0.038   0.07 
Farro ailicio 0.01 3.2 5.5 0.237 0.051 *   0.07 
Acero para laminar 57.9 41.1 65.2 25.1 7.6 19.3 

3) Aceros finos v esneclalaii 2*2 IM 2á*2 12,0 2*2 
Aceros de 0.25 a 0.40 por 

... 

ciento C 4.6 4.8 11.6 7.6 1.5 ... 

Aceros de más de 0.40 por 
ciento C 5.1 13.2 14.7 11.5 7.6 ... 

4) llainadoat (A4&fC) ¿22*2 124.? 108.1 SSLJL 74.7 15.31 
A)   No plano» éU*¿ JfcUZ 4.5 2*2 1x1 15.3A 

Rieles 16.8 9.0 0.9 0.7 0.1 0.04 
Barras redondas, 

cuadradas, etc. 0.4 0.1 0.2 0.2 0.007 12.3 
Perfiles L, T, ü, Z f otros 3.7 1.3 2.3 2.0 0.8 2.3 
tirantes 0.6 0.3 1.1 1.0 0.2 0.5 

B)   ûinojl 71.5 2U¿ 2¿¿ &a %¿ &À 
Chapas laalnadas en cali- 

ente o frío 45.0 52.9 75.9 49.0 17.3 37.3 
Flejee j chapas rayadas 0.2 0.9 0.6 0.7 1.1 1.3 
Ho jaUta 25.3 20.2 19.6 18.6 19.8 24.6 

0)   Isìif tit ftirf ifiaZ 2*á 2*2 M*2 21«* 22.1 
Con costura 10.7 39.6 7.5 17.6 32.6 18.9 
Sin costura • - *• 0.6 2.8 3.4 

MU (143IM4) i*at ma ÜJul U2*4 efilaá 

Fjtat&tt   D.N.E.C. (Anuarios de Comercio Interior). 
11AFA - Monografía sobre Argentina 
Elaboración OOtlAK. 

|pJâ     * hay cifras para tutos. 

/La producción 
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La producción nacional da plomo alean«! a abastecer «1 ce 
Interno a partir da 1954 (28 292 toneladas), flanqua au utilisación ha 
aufrido altibajo« important«», habiendo»« aatabiliaado la producción a 
partir da 1957 en alrededor da 27 600 tonelada«. 

La producción de aine (20 363 toneladas an 1963)» li*«** estrechamente 
a la de plan», no alcanza aún a abastecer totalmente «1 aereado interno, 
aunque laa importación«« se han reducido substancialment« dead« 1959 en 
adelante.   Bate metal también sa ha estabilizado an su utlliseeión, a 
partir de I960 cuando el consumo aparante fue de 19 439 toneladas} «ti 
1963, llegaba a 17 619 toneladas. 

En ambos cacos, como es obvio, se ha producido una sustitución de 
importaciones»   La estabilización observada se atribuye, en eapecial, a 
los productos sustitutivos, pero la producción da automotore« determinar! 
un incremento en la demanda da plomo, destinada a la fabricación da 
acumuladores.   Se considera qua laa reservas de minerales son suficientes 
para hacer frente a loe incremente« «aperados« 

El abastecimiento del cobra, aluminio y estaño depende del exterior, 
en su casi totalidad de producto« intensadlos, sobre todo lingotes. 

SI consumo ds cobre, a partir da 1961 (30 255 toneladas) verifica 
una importante calda, que continua en 1963» (16 523 toneladas), aunque 
en silos anteriore» se observan amplias oscilación»«. 

La utiliíación del aluminio« que presenta un pico en 1961 (con 
30 474 toneladas), retorna luogo a aus antiguos niveles da alrededor de 
15 000 toneladas por «no.   La prodúcelo« nacional (1 000 toneladas en 1963) 
ee refiere cxclueivsaente a recuperación ds chatarra, aunque a« han 
locali aedo yacimiento« en Misione« j el Chubut, que abren perspectivas 

de explotación economie«» 
H «stano, que desde 1957 registra una paraliaaoión d« la reducid« 

produeoión nacional, depende «jpaluslvsmsnte de 1« importación.   8« ooeerv« 

una caída sostenida an eu consumo • partir ds 1957 (2 744 toneladas), qme 
oontimie « ps«ar de la récupération ds 1960-61, re^tueisndose a 1 206 tornimi as 

en 1963. 

A. 
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4.   ipdiMfci^* TplfrlTÍ 

U industria qufinice es uno de lo» sectores de la economía argentina,que, 

durante el período 1950-1965, evidencié un mayor crecimiento relativo. 

Su evolución mantuvo una tendencia creciente reflejada en la del 

valor bruto de la producción del sector, el cual partiendo de un índice 

de 53 en el afto 1950, llegó a un nivel 104 en 1961 y a 114 en 1965 
(1960-100). 

La iniciación en el país de la elaboración de numeroso« productos 

quiricos intermedios (materias primae para plásticos, fibras artificial«! 

y sintéticas y productos químicos básicos, algunos por vía petroquímica) 

trajo como consecuencia la tendencia descrita en el valor bruto de la 

producción, especialmente desde 1959 cuando se inicia la producción 
petroquímica. 

La estructura de costos de la industria química se vio deformada 

por la elevación de los precios de algunas materias primas, como «1 

azufre, y la ineficiencia de alguno« «ervicios como lo« de transport« 
y energía eléctrica. 

Contra lo que pudiera esperarse de un sector tan dinámico, 1« 

orientación de la producción «»tuvo dirigida hacia la elaboración de 
bienes de consuno «n el lapso 1950-1959. 

La «pensión del sector se ha realiaado fundamentalmente a través d«l 

d««arrollo de 1«« ramas petroquímicas, de álcalis sódicos y principales 

ácidos.   Esto implica una modificación   de la estructura de lo« bienes 

•laborado« por «1 sactor, determinad« por la mayor participación de los 

producto« intermedios, que son principales insumo« de la industria, y 

aobe« todo lo« finalss destinado« al consumo, a partir d« materias prisma 
básicas importadas« 

La evolución del valor bruto de la producción entre loe anos 1953 

y 1965 y «1 valor da Us iaportaoiones durante «1 mismo período está 
reflejado en «1 cuadro 35, 

II valor bruto de U producoiÓn de U industria química en relación 

al 4« la industria manufacturera total argentina representa aprojdmadamtnte 
•1 • por emento, 

/Cuadro 35 
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Cuadro 35 

ARGENTINA» VALOR BRUTO DB LA FABRICACIÓN Y DB IAS 
IMPORTACIONES DE PRCDXT06 QUÍMICOS 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

Producción Iœportaciôn 

(Millones do peto« 
d« 1962) 

(Mlle« de dólares) 

31 827 50 058 

37 226 88 577 

42 062 90 782 

44 592 78 089 

48 866 95 255 

52 914 75 602 

53 870 72 270 

56 232 62 198 

58 481 89 999 

54 826 81 178 

53 139 77 06 

59 091 114 882 à/ 

63 500 125 000 A/ 

rjflflfcit   GONADI y Dlroeoiáh Nacional de Industri», 
§/    Cifre eu>te tv revision. 

/im 
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Las importaciones de producto» qufinicos significan del 12 al 15 por 

ciento dal total de las importaciones de materias primas para la industria 

manufacturera, y en la oferta de productos químicos, ellas ocupan el 

10 por ciento del consumo aparente.    De ese 10 por ciento los productos 

básicos o intermedios forman un 85 por ciento, debido a la falta de 

integración de la «»«tructura productiva sectorial. 

Luego de una baja ocurrida en 1962 y 1963, que alcana* a toda la 

economía nacional y en particular a la industria qufinica, en 1964 y 1965 

se ha registrado una fuerte recuperación, que se manifiesta en el aumento 

del nivel productivo de las empresas tradicionales y, en particular, por 

haber entrado en operacián las principales plantas petroquímicas nacionale«. 

Así, salvo la planta de negro de huno inaugurada en 1962, iniciaron su 

•archa en 196^1965 las planta« de etileno (3), con una capacidad de 

32 000 t/afto;  polietilene (2),  con 25 000 t/aftoj metanol (2), con 26 500 t/«ftoj 

sulfuro de carbono con U 000 t/afto, fenol, con 0 000 t/año; benceno y 

tolueno, con 42 000 «Vano; caucho sintètico SWì,  con 35 000 t/aflo, y 

estireno, con 18 000 t/afio, aparte de las dedicadas a productos derivados 

y plantas menores.   A esto se suman los proyectos en marcha, sobre ferti- 

lisante«, disolventes, materias primas para plásticos, fibras, detergente«, 

•te, que representan para 1966, una inversión de uno« 200 millones de 
dólares. 

Se iniciaron promisorias exportaciones al área latinoamericana y se 
anuncian nuevas expansiones y requipamientos. 

5*   Celulosa v pips} 

La industria del papal y la celulosa en el país ha experimentado un 
proceso de sustitución que se dio en dos niveles. 

Para la« pasta« oelulósic**, la relación »producción-consumo aparente« 

vari* de un 23 por ciento en 1951 a un k$ por ciento en 1962.   La producción 

de celulosa «« ha inertmsntado constantemente, con la excepción del silo I960, 

de fuerte re oes ion para tete sector.   Dicho incremento •• ha verificado 

principalment« en los Motores de pasta« •eaiquímica» de madera, de amplia 

demanda en «1 mercado en consonancia con la tendencia mundial.   No obstante, 
ptrsisten deficit en pasta« químicas d. fibr» i«««..   m cy^ 36 1|-loa 

la producción nacional«« pasta« eslulóeicas y las importación.« y el consumo 
•pirent« de las mismas, no registrándose exportations«, 

/Cuadro 36 
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Cuadro 36 

ARGENTINI: CONSUMO APAKLNTi, DD PASTAS CELULÓSICAS a/ 

(fin *9f»A*4*t) 

Aftoe Producción nacional ^aportaciones Consuno 
aparenta 

1951 38 335 128 747 167 082 

1952 33 432 86 345 119 777 

1953 35 946 36307 72 256 

1954 49 004 167177 216181 

1955 54 174 202353 256 527 

1956 62 lid 130 632 192 820 

1957 64 911 147 «H 212725 

1958 74 m 126 757 201655 

1959 61.477 112 685 1%162 

I960 73 48t 86 221 159 705 

1961 91 269 Ml 174 232 463 

1962 95 091 IO3048 198 139 

1963 107 903 97 448 205 351 

1964 107 000 149120 256120 

1965 y 59 000 77 770 136 770 

tfefj&tt   SKutat* an la Industria dal Papal y la Ctluloaa (BIRA-CONIQi) 
1964} Dlracción Nacional da Estadística y Cansos; Dirección 
Racional da Industrias* 

a/   MB sa rogLstran axportacionss da pastas cslulösisaa« 
y   19651   Primar ssmastr*. 
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En cuanto a papeles y cartono» (excluido papel para diarios), la 

sustitución es casi total, ya que la producción nacional llega a abastecer 

el 90 por ciento del consumo, Importándose algunos papeles especiales, 

cuya fabricación no se justificaría por la dimension del mercado.    No 

obstante, cabe agregar que varias plantas han comenzado a fabricar algunos 

papeles especiales, con vistas al mercado latinoamericano, realizándose 
algunas exportaciones de volumen todavía reducido. 

En papel de diarios se depende casi exclusivamente de las imperi aciones, 
Estas llegaron en 1961 a a3 700 toneladas, por un valor de 34.2 millones 

de dólares;   en el período 1959-1963 se registró un promedio anual de 

155 000 tonelada?, con un valor de 24.9 millones de dólares. 

El cuadro 37 indica el consumo aparente de papeles y cartón. 

37 

AMMUSA s    OOM8ÜM0 APAR»» 01 FAFCLH T 0AM0NBI 

S) 

*** X9* W          *>* USf 1*0        1X1        1*1        let} 

U   Hpttpw.««*..        113 170 139 0*   171*0 13a m in0jt  man  ItyiU  1981W 

», r** * •*». *^»^ «s T,^ m M   Ten»! 773* «w* M)*  *m *•» 
%   H»«1M d« «WUJ*        ##, nm»»j07« Itoti 7*093    97 1*1    86 lS<    905*1 

*.   ^.ip^^erv^,          Heis < ,,,       , ft* „ tft „ ,66    * J15    to 1»    »« 

S.   *p*ltt «mi                 * 7* i TU     a 9i M m 6 657    15 H*    16 215    13 500 

Í.   Mmum«                 9 H« 0m     #», VSH mei    Ufat    iltl3    17JH 

%   twMItaM                    jfetn ají*     j,^, ^^ ttUfjjofijKH*«*« 

«»   •**•»«                           j|» fy» T, ^      „uj ^JUJ ijlTjlytiyaBjjiijjpi 

auto iBJst nuâ ¿ma *•« iüja au* *»«« 

/Existen ta 
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Existen en «1 país 27 plantas productoras de pastas celulósicas, 

con una capacidad instalada del orden de las 196 000 toneladas/año.    Por 

distintas causas, se encuantran operando solamente 21 de ellas, con una 

capacidad instalada del orden de las 171 000 toneladas/año; ei mayor 

núWro de plantas ociosas se registra en aquellas orientadas al tipo de 

semipastas de residuos agrícolas.   El coeficiente de utilización para el 

conjunto de la industria celulósica fue, para el año 1963 de Oc56; en el 

tipo pastas químicas de madera, el coeficiente indicado fue, para el sdamo 
•fío de 0,82. 

En cuanto a papeles y cartones, existen 87 plantas productoras con 

una capacidad instalada de 590 000 toneladas/ano.   De esa capacidad total, 

en 1963 fue utilizado el 58 por ciento; el mayor valor del coeficiente de 

utilización se registré en 1963, en el rubro de plantas de capacidad mayor 

• las 30 000 toneladas/ano, con un 74.8 por ciento. 

Para el conjunto del sector celulosa y papel se advierte un constante 

ausento de la productividad del personal ocupado«   Medida en toneladas 

anuales de celulosa y papel por persona ocupada, ella ha aumentado desde 

30.0 por ciento en I960 a 40.4 en 1963. 

*•    Industria automotria 

Tradicionalmente, la Argentina se aprovisionó de vehículos automotores en 

•X extranjero, utilizando, para ello, laa disponibilidades de divisas prove- 

nientes de sus exportaciones agropecuarias,   La evolución de las importaciones 

de automotores puede observarse, para el period« 1925 * 1963 en el cuadro 38. 

Tanto la crisis de los años treinta como el periodo de la segunda 

guerra mundial provocaron contracciones de «ate aprovisionamiento externo, 

frenándose así el crecimiento del parque automotor que, incluso, disminuye 

por deegaste de unidades.   Dificultades en el intercambio externo argentino 

en la década del 50 también restringieron las importaciones.   Se originó 

asi una demanda postergada de vehículos de turismo y utilitarios, que fue 

preceriaminte atendida a travia de permanentes reparaciones del parque 

exieUnte.   Sólo en algunos períodos - 1951 y 1956-1958 - se efectuaron 

importaclonss de significación, pero que no alcanaaron a los niveles ante- 

riores a la segunda guerra mundial«   La evolución del parque automotor, 

durant« 1925-4964 ••ti indicada en el mismo ouedro 38. 

/Cuadro 38 
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la actividad industrial local relacionada con loe automotores 

consistió", durante anchos años, en el ensamblaje de automóviles y camions« 

importados, su reparadón y la fabricación de repuestos.   Después da las 

experiencias realizadas por algunaz empresas locales y la incorporación 

de dos empresas extranjeras en 1952 y 1955, dedicadas fundamentalmente 

a la producción de vehículos utilitarios, la producción nacional fue 

promovida en 1959 a través de un régimen legal que fijó las condiciones 

en que se estructuró 1» actividad.   Este sistema prevela la utilizaci¿n 

progresiva de ineumoa nacionales en el lapso 1959-1964, lo que se ha 

cumplido parcialmente. 
Además de la» empresas existentes y de otras de origen local, la 

producción fue encarada por algunas empresas extranjeras - localisadas 

conforme al régimen de radicación de capitales - que han proporcionado 

la mayor parte de las inversiones efectuadas en maquinarias y equipos. 

Sn el año 1959 se lansaron al mercado 32 830 unidades, de las 

cuales un 56.2 por ciento eran vehículos de turismo (automóviles y 

rurales) y el resto, unidades de carga y transporte de pasajeros (dck-upa, 

camiones, furgones, chassis, etc.).   Una ves satisfechas las necesidades 

mis urgentes de este ultimo Upo de vehículo«, su participación se te 

reducido al 29.7 por ciento. 
H valor de la produoción nacional (estimada * precios de usuario), 

para 1963 representó un 4.3 9* ciento del ingremo nacional, dd cud un 

3 por ciento oorraspondió a vehículos de turismo adquiridos por la« 

familias.   Isto implica que una gran parte de la producción nacional de 

automotores se destina al consuno, estimlndoee que la adquisición de auto- 

móviles constiti un 4.4 por dentó de loe gasto« totales incluidos «n 

loe presupuestos familiares,   lata participación, conforme a esUmacionea, 

se ha Incrementado en 1964« desimanta una proporción del 5.7 por danto, 

Peee a que la industrie toUnotris en Xa ártanUna ha originado 

una demanda bastante significativa de bienes importado«, an forma de 

partee y repuestos, ha wparoutido también tavorablamante aobre U 

estructura inmusjtrtal interna, no solamente pcrUrliaitn flujo de 

eompraa, sino por la difudón de naavaa taandflfíaa y a través de mayor«« 

.^c^4«. de calidad, da método« ais ptrfecdonados «ujeto« a noimas 

/estricta«) «sto 
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estrictas; esto se revela en machas industrias locales proveedoras de 

partes y conjuntos, entre ellas la fundición de hierro y acero, manufacturas 

de metales, aparatos eléctricos, etc. 

El cuadro 39 se refiere a la participación de los insumos importados 

en el conjunto de la industria automotriz, y el cuadro 40 muestra el 

personal ocupado, por categoría» 

im 
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M u xncnuA AWOMTäU, VAIAI mamo t uoxmr Adían* ac puracros 

XWMBIOS UCWITiUALB, 1959/1*3 

(te >4U«a<»i et 4<Ur- y *• MIM. * WIMí^HI 
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Oufcdr» 40 

à&vnîHki rcreoui OCUPADO » u INDUSTRI* AUTOMOTRIZ, o us incuDo 

poa CATBOOKUS, 1951-1963 

(lu unldUot) 

**•• °rf2°" PwmM Obreros OftpO.tO.OOa 

Otro portomi 
taplotdoo UH&*M f    («oroatoo, 
MlBlalatm    ppBfMlonalo   dirootoros, 

•to.) tlvo» 

«kmt latti por IM 

Totti 

1951 20 310 35 190 30 45 630 

1352 28 816 56 150 35 55 1 240 

1953 34 i4*8 93 1*38 41 67 2 100 

HS* 42 1 620 138 460 48 72 2 480 

19S5 »95 1860 148 8*3 419 290 3 «55 

*9* Ml I833 1§5 9* 55»» 222 444? 

1357 3» U96 20) 910 515 220 4153 

19* «542 202S 3* 1571 7* 25*» 7445 

im 3607 %5*° 4*4 18* 9*7 2* 11 562 

1*0 495« «$01 7H* 4 419 1531 WS 18 620 

IX» 7050 7 5»9 350 5303 2069 533 23 520 

mi 7337 3381 l 089 Í 219 2<X 8*4 27 54* 

iX) (33t 9 1« 1153 6106 ttoj 815 26 7l> 

La '«•ptxwtcVi dt 1* rwluctáo 4« IM prteiot 4t IM 
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ABQOTIJU.  oamààinw oc u EVOUCI« OC IM NVBXOS OC AOTCHOTOH» 

Mi OTIDt »M0OU0TOS SH10C10)UD0t, I35A-I963 

fe*»*,,. C« ito 
•al 

81«uur«lt   aiwl 

NI vai 
IB« >«fcf«ul*i 

«• «aria» 
VthlcuUt 

<M HI» *"* 

amarti 
da pítalo« 

1*58 •0.5 ti.* Mkf »*o 3*.8 35.0 3M 

ITS* 83.7 79W« 8a>8 »il 78.7 88.0 8M 

l*> 100,0 lOOrO 100*0 100.0 100.0 100*1 100*0 

HCl K*0 104.a W5.5 ios) u>r 107.7 107»> 

19(1 I«*.* in*! li«.) Moa m.7 ljfcl 131.5 

19«) 153-J iUfl.7 153.1 " 180.7 lMtO 170»$ 

7. 

H cambio on la* pautas dt conauao provocado por ti procaao dt induatria- 
liaacién y urbaiiiaacidn, trajo COB» eonaaeuancia un incramanto axploaivo 
•n la domanda da ••too bianaa,   la «i parfodo do poatguarra y haata 
prineipioa da la aleada dal 50, laa nueva, naoaaidadaa •• vi.ron 
••tiafeehaa a travia da U importación.   Sigui« luogo una atapa da 
•uatitución oraoianta qua aa ooaplata an nuaatroa dfaa. 

Ai lo qua raapaeta a loa aparato« alfctrieoa para al hogar y otroa 
btoaaa da «ao familiar, aa daataoa por au importancia la producción da 
haladaraa, Uvarropaa, cocina., alquanta da ooaer y taiaviaoraa, qua 

eomUt^yan dal 75 al 80 por oianto dal total,    (fi** al euadro 42*) 

/Cuadro 42 
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Cuadro 42 

ARGENTINA:   PRODUCCIÓN OB BIENES DE CONSUMO DURADERO, 
Ata I960, 1964 I 1965 

ten unidades r millonea de nacionales da I960) 

Año I960 1964 a/ 1965 

Bienes 
Unida- 
des 

Millones 
de nacio- 

nales 

Unida- 
des 

Millones 
de nació«» 

nales 

Unida- 
des 

Millones 
de nacio- 

nales 

Heladera* 205 637 5 397 141 013 3 702 165 027 4 332 

Lavarropes 335 265 1 420 112 600 1187 140 800 1483 

Cocinas 247 390 1 552 237 767 1492 278 258 1746 

Máquinas para 
coser 141 542 877 61 888 383 83 158 pl5 

Televisoras 205 000 8 000 150 000 5 800 160 000 5 830 

Resto del sector 4900 4800 5 600 

£*& 2/Uáá 17 3*4 isusá 

fuente t   GONADE - Plan Nacional de Desarrollo 1965-69. 

a/    Cifras sujetas a revisión. 

La fabricación de heladeras, desde el afto 1953 hasta 1957, »• 

incrementó en dos veces y media, manteniéndose de allí en adelante en 

las 200 000 unidades, para reducirse en un 40 por ciento en los últimos 

dos años.   El parque contaba en 1963 con 2,1 millones de unidades, por lo 

que la proporción existente en 1951 d« una heladera por cada 62 habitantes, 

llega hoy a ser de una por cada 10.7. 
H equipamiento ds lavarropas se completó aproximadamente en 1958-59, 

descendiendo a partir de entonces la producción nacional, para recuperarse 

en 1964 (U? 600 unidades) y 1965 (140 800 unidades). 

En cuanto a cocinas, su demanda está regida fundamentalmente por el 

ritmo ds la construcción privada.   La producoión se ha mantenido a nivele« 

relativamente constantes, del orden de las 250 000 unidades anuales.   Se ha 

observado también una sustitución «n los equipos alimentados a kerosene por 

los que emplean gas natural o licuado« 

/La producción 
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La producción nacional da máquinas de coser ae inició hacia al 

afl© 1951, creciendo rápidamente hasta 1958, año en el cual se lanzaron 

al mercado 151 795 unidades de todo tipo. A partir do entonces, su 

producción se estabiliza haata 1961, para reducirse en la actualidad 

a un 30 por ciento del máximo alcanzado. 

Este fenómeno de retracción es común a todos loe bienes, y« mencio- 

nados, y su causa debe atribuirse no sólo a una reciente retracción, sino 

a cierto saturamiento del mercado, el oual, de no cambiar los niveles 

y la distribución de loa ingresos actualea, perdurar! en el futuro, 

manteniéndose afectada la producción a las necesidades de reposición dal 

parque existente y al incremento de la población. 

Bato no ocurre con la demanda de televisores, cuyo consumo ha crecido 

ininterrumpidamente a partir de la implantación de la p.-imera estación 

transmisora en 1951. Desda esta fecha hasta 1956, la importación provavo 

da arcate* a los requerimientos internoa, ya qua ración a partir da 

entonces eomiensa la producción en aerie da estos artículos. A pasar 

de ello, perduran aún, Junto a empresas organizadas para la producción 

«n gran aséala, un siimfeero da pequeños establecimientos cuya eontribucióii 

a la oft -ta total as considerable. lata industria dependa an gran madida 

da la importación da partea y re pue e toe, por lo que reaulta neoesaric 

propender a au mayor integración, ya que tratándose da uno da loa rubroa 

mia Importantes del gasto de laa familiae en blenea durables - el mayor 

en aparatoe allctricoa -, au demanda creciente traerá aparejados majore* 

requerimientoe de divisas. 

/Castolo V 
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CapJ tulo V 

US MEDJDAS DB POLITICA PARA KL DEARROLLO INDUSTRIAI 

1«   Proteoclón arancelarla 

la Argentimi adopts, « partir dal 1* de diciembre de 1965» por X* 
Ley M 16618, um nueva nomenclatura arancelaria y, consecuiiil «••ni«, 
estableció lo« recargos a la importación qua dab«rlan abonar IM mercadería« 
que M documentan anta la aduana, 
a)      Nomenclatura 

La nueva nomenclatura arancelaria estabu basada en la de Bruselas (MAB), 
Par« «1 desarrollo de «età nomenclatura, la Comi aita Nacional de Arancele» 
de 1« Argentina ha valorado las características, requerimiento a 7 estruc- 
tura de la economi« nacional« «al cono la forma actual en que ee desen- 
vu«lve al oomercio exterior, oontemplando la posibilidad de modificarlo 
de acuerdo « lo que la« circunstancia« aconsejen« 

La Ley 16690, complementaria de la anterior« deroga los dereohoe 
«duaneroa (específicos y ad-valoram) y lo« reoargoa a la importación 
actualmente vigentea, los qua quedan sustituido« por un recargo único eu« 
•e liquidará y pagará sobre el valor normal o.i.f. (costo« seguro y fitte) 
1) de 1«« mercaderiae, salvo la existencia de valore« oficiales Indicée, o 
2) sus equivalente« eetablecddoe o a eetablecorae por al Poder esecutivo, 
en cuyo oaso «e aplicarán sobro éstos si fueran superiores,   KL articulo 5* 
establee« que 1« «iaportacidn ds marcadariai cceprcnúiaas en las listas 
que rijan en virtud ds las negociación»« oalebradaa conform» «1 Tratado 
ds Ifcntevideo (ALJÜÜC) abonarán los gravamen«« establecidos en dionea lissas*. 

Por decreto 8942/65 M estableció la lista ds reoergoe y su api*» 
stolte a partir dsl lf ds diciembre ds 1965. 

*>  MttJaaOÉL«   * ásersto 6150/61 aeUbleció en su articulo ißt 
•Pera «1 pago de loe gravamene» de importación el valor de las maroaderlas 
será su predo normal, entendiéndose por tal el precio ous s» fijarla par» 
las Bissai en U f sena ds la presentación de la manif estación aduanara, en 

oospraventa efectuada m oondiclon»» de Ubre oospetencia entre el 
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conprador y §1 vendedor lndependientee entre sí". EL predo normal comprende, 

de acuerdo el artíeulo 4-* "fletes 7 geetos de transporte, seguros, comisiones, 

corretajes, gastos para obtener fuera del país los documentos necesarios para 

introducir la mercadería, derechos 7 tasas exigibles fuera del país, costo 

de los enrasee 7 embalaje, gastos de carga". 

ü) Taleros oficiales indicée. El artículo 18 del mismo decreto 

establece que "En situaciones especiales en que medien justificadas rasonss 

de orden eoonómioo, el Ministerio de Economía, por sí o por iniciativa de la 

Secretarla de Industria, ai ss trata de la defensa de la industria nacional, 

podrá establecer precios índioes en base a los precios internos de los 

principales paísee exportadores, y fijar, además, en su caso, recargos 

compensatorios de hasta el 100 por ciento del recargo cambicu-io aplicable 

a mercadería de que ee trate". 

Se establees, por si artículo 6, que los gravimene! establecidos por 

decreto 3762/5$,  sobre "Fondo de Contribución al Desarrollo del Plan 

Siderúrgico Argentino», 7 el decreto 1284/62, sobre la importación de 

productos forestale», se segdiln aplicando, debiendo adecuarse a 1* 

nomenclatura de este decreto. 

Las principales ventajas que se estima se lograrán con el nuevo 

instrumento aduanero eon las siguientest 

1) Mayor agilidad en loe trámites aduaneros, 

ii) Mejor conocimiento previo de los gravámenes a la importación que 

deban tributar las mercaderías extranjeras para su, deepacho a 

plaaa, al estar agrupadas en un solo porcentaje las tributaciottee 

que pagan actualmente en forma separada por derecho« aduanero« 

7 recargos cambiarlos, 

iii) Rápida individualisaoicVi de la mercadería a importar» por la 

estructura de la nomenclatura aceptada« 

iv) Supresión del sistema de asimilación 7 clasificación aduanera 

actualmente vigente, que es diferente por cuanto la nueva 

nomenclatura» por sus características 7 estructura» permite la 

apertura de rubros en la medida en qué lo requieran la« necesidades 
dal país. 
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•)   Las estadísticas sobre comercio exterior, al basarse en la misma 
nomenclatura, podrí ser dada en forma mis coordinada y amplia y 
seri comparable a las de ot~os países. 

vi)   Mayor facilidad para negociar arancelas con otros países, por la« 
mismas rabones anotadas en el punto anterior« 

La nomenclatura y los recargos propiamente dichos están clasificados 
en veintiuna secciones. 

La nueva nomenclatura es a la ves susceptible de adaptarse a la 
denominada CUCI, utilieada por las Naciones Unidas en sus estadísticas« 

Los recargos se consignan por cada artículo y conisten, como ya se 
señaló*, en un gravamen unico«   Loa valores oscilan desde cero hasta 
605 por ciento« 

La gradación de recargo* permite distinguir en ellos los que cumplen 
una función econóVniea de protección de lo« que son meramente de naturales« 

fiscal« 
Como •• obvio, las mercaderías que reciben un raeargo mayor son las 

que presentan el riesgo de competir inconvenientemente con la produoción 
nacional. 

También con criterio económico, de naturales« promocional tanto en 
matarla de teenifieaeidh del agro coso da equipamiento y abastecimiento 
industrial« se liberan da recargos de importación a las diversas materias 
primas, así como a laa siguiente« manufactura«!   Fertilisante« (turba para 
cloruro de amonio, fosfato de amonio, fosfato de calcio)} productos qufmioo« 
part combatir la Tucura} abono« (minerales y químico«) no orgánioos; papal 
para diario; libro« impreso«, folletos y diario«} plano« de arquitectura} 
oro en lingot««} avions« de ml« de 6 tonelada«» y objetos de artes, excepto 
reproducciones y copias. 

H top« máximo de 605 por ciento M registra para coches eepecial.a 
de carrera y ambulancia«, deetaclndoe« ojo« es en e«te rubro de ti^Jirttflf 
donde se registran lo« tope« más alto« (405 y 505 por siento para automoSrlle« 
de distinto« tipos y carrocería«), siendo superiores ul 300 por ciento en 
general lo« recarga para la« distinta« pietas y repueetoe y entre 200 y 
300 por «lento para tractor««. 

/*•   HSäM 
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2.    Otras farne« d* fiorftrofl, dt 

Circulares d«l Banco Central de la República establecen «1 si sten» del 

deposito prévit pare las importaciones.   Bttl en rivenda desde enero 

de 1965 y consiste en la obligatoriedad del importador de «ereditar ant« 

la aduana, para poder despachar la Mercadería a plasa, «1 hecho de haber 

efectuado en un banco de plata un deposito previo en pasos nonada nacional, 

equivalente a un 75 por ciento del valor del costo y flete de las 
mercaderías. 

Bata deposito previo es obligatorio para podar realisar las 
siguientes operaciones i 

a) abrir crédito docuaentadoi 

b) retirar la documentación de «abarque de oobransas bancaria«} 

e)   despachar a plata las Mercaderíasj 

d)    ocsaprar cambio a tirai». 

Se exceptúa de esta obligatoriedad ti 

1) Las mercaderías cortrendidae en la lista nacional argentina 

paura los países leurrantes de ALáLC. 

2) Las materias prima« y productos destinados a la sanidad humana 

7 ••«•tal y loa fertilisantes. 

3) Las importaciones que realicen las reparticiones oficíale a. 

4) Lea importaciones que realicen las instituciones de bien pdblieo 

de carácter henifico, científico y t4onloo, que no persigan 
fines de lucro, 

5) Laa inportaciones qua realicen la Sociedad Mixta Siderurgie« 

Argentina (9CMISA) y Servicios Electrice* del Oran 
(SBQBA). 

H Banse Industrial ds la Bepdblice Argentina (BOU) es la Instltmelfts 

financiers enoargada de administrar si eredito indnstrial a largo y 
sedisno plaso. 

Hasta su Creadon, en 1944, no existid en el pais vus politic« dt 

crédito industrial, ya qua las facilidades a la industria ss *«-f»tNn 

/« 



« 115- 

a créditos a oorto plato, de tipo comercial, circunscribiendo»« «1 

financiamiento de las inveraionaa a operacionea hipotacariaa qua no 

respondían a laa necesidades craciantaa dal proeaao argantino de 

industrialización« 
La creación dal BIRA y la poatarior nacionalisaciôn da loa depóaitoa 

banearioa hicieron posible una política cradiUcia a madiano y largo plato 

encaminada a financiar inversiones, creándose, por otra parta, loa criditoa 

da fononto qua financiaban proyecto« qua involucrarían mayor riesgo qua loa 

ordinarios.    COBO reaulUdo da esa política, el Banco tuvo iaportanta 

participación an al financiaManto bancario de la producción industrial 

y alnera« 
La participación dal Banco Industrial an el referido riñan ci ciento 

ausenta haata 1956« aflo aa qua aa ragistra al máximo porcantual (33.5 por 

danto).    A partir da entono«*, la importancia da esa institución dacraoa 

rápidsBant«, llagando aa 1962 a rapraaautar aolamant« «1 11.9 por ciento 

dal financiaBiento bane ario a la producción induatrial« 

Varia« son las causas u"* han incidido an la raferida pérdida da 

inpcrtanela, piro la principal le ha sido la raforaa bancaria de 1956 qua 

amie la nacionalisaciôn da loa dapóaitoa;   por efecto do la Blasa« 1« 

participación (tel resto dal alaterna bancario auBenta fuertemente a partir 

dal aludido ano, absorbiendo al Bargen da jado por al Banco Industrial« 

A alla, daba agregara« loa efactoa da la pérdida dal valor dal tiglio 

Bonatario argantino qua afectó an aayor madida al BIRA, ya qua al no aar 

- an la práctica - un banco da dapóaitoa, cuanta con al tolo racurao do tu 

capital» limi amant arto anualmente eon al 50 por eianto da las utilidadaa dal 

Banco Cantral y oca laa utilidadaa qua al mamo ganara. 
Bata pérdida da posiciones a« teantuó an lot ultimo« aftoa, como 

raanltado da lot prohl amen darivadoa da la raoaaión econòmica da 1962-63, 

lo qua llavó al Banco Industriai a una virtual paraliaación, limitándoaa 

tati eoolaaivamente a la repetición da crédite« da evolución y a U 

ataneión da obligacionat con al axtarior, lapagaa por laa anpraaas. 

«te «¿moto, al fuarta raspamiento induatrial producido durante ìm 

ateo I960 7 1961 ta efectuó a travia dal financisBianto exterior, al cual, 

an buatta madida, ara otorgado por lot provaadoras da equipo«   Eataa 

/obligación«« «on 
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obligaciones con el exterior - tatito de empresas públicas como privadas - 

estaban avaladas por la citada institución, la que Ueg¿ en determinado« 

•omentos a responder por aproximadamente 1 100 millonea de dolaros* 

Las dificultades financieras porque atravesaban las empresas 

industriales« por el retraimiento del mercado y la falta de liquides de 

ls plaza, junto con la fuarto devaluación monetaria de 1962, determinaron 

que no pudieran cumplir con los compromisos contraído s con el exterior, 

obligando al Banco Industrial s hacer frent« con su? propios recursos 

al pago de las amortisaciones de esos créditos«   Ello lo llevo" a utiliser 

casi todas sus disponibilidades y recuperaciones al otorgamiento de ese 

tipo de credito forzoso, lo que se refleja en el crecimiento de su cartera 

a corto plaso, y en su cartera de cridito para evolución. 

La primera - a corto plaso - del 57,4 por ciento que representaba en 

1959 se eleva al 72*3 por ciento en 1964, adentras que el saldo ds prestamos 

para evolución, que constituía el 49 por ciento de su cartera en 196l# 

ascendió" #a 1964 al 65.6 por ciento. 

A ese crecimiento contrajo, asimismo, la necesidad de contemplar 

las dificultades financieras de las empresa«, otorgándole primero facili- 

dades que les permitieran un cierto desahogo y posteriormente créditos 

de evolución utilizando fondos provenientes del Banco Central de la 

República Argentina que posibilitarán la reactivación de la producción. 

La vía últimamente mencionada - redescuentos del Banco Central - 

constituyó la principal fuente para el acuerdo de nuevos préstamos» 

La cartera ds prestemos del Banco, que al 31 de diciembre de 1963 

alcansaba a 26 855.1 millones de pesos se   incrementó a igual fecha de 

1964 en sólo $ 404.1 millones (1.5 por ciento), como producto de una 

expene i Ai en la cartera de redescuentos y adelantos del Banco Central 

de la República Argentina, la que creció $ 1 849.0 millones (442.3 por 

ciento) y una disminución de mjn 1 444.9 millones (-6,4 por dentó) de su 
cartera nropia. 

La   afluencia del vencimiento de avale«, no cumplidos por empresas 

particulares, esté reflejada en el hecho de que la cartera por este tipo 

de operaciones creció en 1964« un 47 por ciento (41 736.6 millones), 

mientras que las operaciones habituales del Banco (corrientes y con el 

exterior) disminuyeron 16.9 per dentó (-3 1Ä.5 «ili««« de pesos)« 

/*.  li 
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Las espressa industrlelee ee encuentran sometidas al mismo tratamiento 
tributarlo da todae lai actividades eecciönioas an lo rafaranta a impuesto« 
directo««   Sin embargo, éstoa aon dlatintoa ssgftn las formas da organi- 
taoión ds lae eapre»ae, recibiendo laa sociedadss de capital un trata- 
miento mía favorable« 

H principal impuesto directo aa el que afecta a loa réditos« qua 
desde norlesbre da 1962 tiene las tasas qua ae indican en al cuadro 
slfuiaotst 

Tae^a an porcentaje» 

a) Constituidas sn al pais 
1«   Tasa sobre beneficios impositivos 33*00 
2»   Tasa sobre dividendos a pagar por la 

sociedad 6.00 
3*   Tasa resultante de las dos anteriora« 30*36 

b) Constituidas en si : rterior 
1.   Tasa sobre la utilidad impositiva 38*36 

**•   ftfflïl ft fltttflNrtl I off?« TisWft tir BSÜblste 
(escol* seo«) 
a) Tenedores radicados en «1 pals 

1*   Individualiaadoe 9*00 
2«   Mo indivi duali »arios 30*36 

b) Tenedora! no radioadoa en al país 36*36 

COBO forame ds estimular la producción ss ha recurrido a diversa« 
aedidse que modifican al impuesto a lo« ridite«» tales COBO autorità filari 
ds samsntos de amortisacionea ordinarias» revaluación ds los bienes dal 
activo fijo, y deduce!eneo dsl impuesto por sumento ds la capacidad 
productiva» 

Par« las industria« de trsnsforsmelón se autorisa una deducción ds 
un 50 por cisnto ds la inversión sn bienea mueblee ae activo fijo« excepto 
automóvllea, siempre qua la inversión supere «1 IO por cisnto ds diodo 
activo al principio dsl ajercioio.   Adamas se autorisa tna deducción del 
10 par cisnto dal valor ds la construcción o adquisición da edificio« 
destinados a la producción. 

/Otros 
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Otros impuestos directos que se han aplicado eon el objeto da 

«talentar loa ingresos fiscales son loa impuestos extraordinarios sobra 

las utilidades, aun cuando elloa han tañido un carácter transitorio« 

fti cuanto al conjunto de loa dispuestos indirectos» que incluyo 

el Impuesto a las vantas, el que afecta a los consumos específicos, 

el lapuesto para aprendizaje, asi COBO loa impuestos aduaneros« ss 

observa que tienen una incidencia muy diferente según las actividadea 

* que ss refieren, lo que queda reflejado   en los cuadros siguientest 

WGUBNCIÁ DE LC6 IMPUESTOS IMDL^CTÛS, FOR fäCTCRSS 
T AGRUPACIONES 

lí' 
I'- 
ll' 
it 

Actividades Periodo 
1950-56 

Periodo 
1954-6X 

l;: Agropecuaria le* 1*2 

W Industria 8*6 5.8 
Comercio 6.0 7.9 

S** 4*2 k*k 

Afrupsjcioites 
industriales 1950-56 

Periodo 
1958-61 

Alimentos 5.3 3.9 
Tabaco 66.6 71.8 
textiles 5.7 4*5 
Coofeoelones 3.9 1.9 
Maderas 4*9 s«é 
Papel 5.9 3*4 
IsjtarsBtss Iti za 
OBSTO 6*t M 
Gaucho 21*4 laa 
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Concluaión 

Agrupación«« Periodo Periodo 
industriales 1950-56 195&-61 

(judaicas 33*5 8.2 
Piedras 5*1 4.1 
Metálicas 5-3 3*4 
Biotrioas 3*6 3*7 
Vehículo« 4*0 2*6 

Tembién en estos oasos ss hen utilisado diversas medidas qua los 
modifican para estimular la actividad de los distintos sectores.   Da este 
tipo son las exenciones da impuestos para las ¿aportaciones de bienes de 
capital en algunos oasos «spéciales y la devolución de impuestos pagados por 
importaciones que formen parte de producto«) no tradicionales para ejoportación« 

L? incidencia de los impuestos indiractos sobra -a actividad industrial 
es do mayor importancia relativa« ya que loa Impuestos directos recaen 
uniformément« sobre las utilidades obtenidas en todas las actividades. 

Diversa« »adidas da promoción industrial basadas en estímulos tribu» 
tarlo« «e encuentran contenida« en el decreto 3113« d« 1964« que regla- 
menta la ley l*7ol«   am 41 M establece un alaterna d« beneficio« opcional 
para la «aprese o loa inversionistas, que consist« bàsicamente en reduo- 
oione« al pago del impuesto a los ridi tos, exenciones del impuesto de 
«elloe, otorgamiento de tarifée especiales da gas, energia electrica,, 
combustible« y transporte, prioridad de equipamiento y otras.   La apila»' 
«ion de esos estimulo« se limita a algunos «actores y M refiere ««pe oi sí- 
meme a las regione« patagón! ce«, noroeste y aeréate» 

ftdstsn además, algunas laye« provinciales de fomento basada« «n 
«manotón— d« impuestos provinciales y municipale«. 

la cuanto a loa efeotoe de la politic« tributaria en «1 «stfmnlo f 
orientacidn de la industria, diversos estudio« parecen indicar que «m 
importancia ha «ido relativamente pequeña.   ta empresarios argentino« a» 
onnalderen qu« loa eetismiloo tributarlo« sean determiasmt«« da la Invertían* 
la ojos dependería bassamente del aereado «onsumldor y da las ¿emilljladae 
ereditici««« »m 
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5* lUflMn Infix do tot Mrttñlnn T msirttmi irtrantam 
LA norm* le*al que rig« pura loe capitales extranjero« que aa apilguan 
a actividades industrialee aa la Lay Nacional N& 14780« da diciembre 
da 1958.   Illa eetableee qua "1M oapitalee extranjero« qua s* inviertan 
an al país an la promoción da nuevas actividado« productivas y an la 
ampliación y/o perfeccionamiento da loa «existantes* nocisarias para al 
deearrollo «ooncmioo nacional« goaarán de loa niamoe derechos que la 
Constitución y las layes acuerdan a los nacionales"* 

EL ingreso de capitales bajo al régimen do esta ley requiera una 
autoriaacicVi previa dal Podar I.leeutivo Nacional, la que está condicionada 
a que las actividades productivas a la cual aa aplicarán proporcionen 
garantías tlenicoesonAaicaa suficientes y contribuyan, ds un nodo directo 
o indirecto, a sustituir importación««, incrementen exportaciones o 
prosuevan desarrollo« conducentss a un racional y armónico crecimiento 
da la economía nacional« 

La ley establece preferencia de oonaideraciön para laa inveraionaa 

que eaan destinadas a elaborar sustancias primea para la industria partiendo 
da reouraoe nacional««, y/o a producir Manea da capital y de utilisation 
intermedia que contribuyan a la mejor evolución da la economía nacional» 
sobra la base i« su instalación an el interior dal paia*   También sa 
eatableoe preferencia para quienes se comprometan a reinvertir an al 
paia sua utilidad««. 

Para inpulsar aataa inversione«, al Podar Ejecutivo Nacional puede 
acordar medidas de fomento relativas a derechos aduaneros« régimen 
impositivo o cambiarlo y otros da def«nsa da la industria* 

Laa invaralonee qua aa antorisan an virtud da asta lay son ragistradas 
al tipo da cambio da mareado libra.   Asimismo, sus titularas podren 
transferir al país da origan, por al sercado citado, las ganancias amalea 
Ilíquidas y raaMsadas, producto da las inversiones da que aa trata*   La 
repatriación dal capital queda asenta da otras limitación«« que no aaan 
las que ss establesean en la oportunidad da aprobar cada inversion* 

/Dentro dal 
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Dentre dal comentario presento, Mb« Indicar que eat« ley especifica 

la adopción de meando« para verificar «1 origen extranjero del capital 
« Ingreear y que el liao no MA aplicado * otro« finti que loe *ep»cffiea- 
MBU aprobados, ni que afecta al deoenvoMadento nomai da la« empresa» 
looala« praadstentee .    establece también« qu» daba asegurare« a la» 
industrias nacionalaa la poaibllidad da Importar equipoe o elemento» da 

producción siailame a loe radicadoo« 
Laa propueatae de inwsión de capitale« extranjeros caie deeaen 

««pararse en eeta ley están sujata» a requisito« y trÔUt«», dadoe por 

decreto reglaaantario 5339/63. 
H décret« 5339/63 Instaura un rdginen de »prioridad de eqelpa«Unto", 

qu« permit« «1 lngreao d« determinada» maquinaria libi«« de mear?«*,   lo» 
r«quiaitoe bàsico» a cuaplir por la invereión paia «et« caso «on» eu 

sfntesiet 
a) aportar m«jora» tlcnica» y tecnológicas* 
b) mayor utilisation di materia« primae o samielaboradae naoional—i 

o)   qua benefici« la bourne oonercialj 
d) que ban«fici« la balan«» financiera; 
a) contar con capital circulante proporcional a la iavatmloaf 

f) asegurar fuente» eatable» de trabajo} 
g) ooctoc raaonablee de producción, y 
h)   qua la defenea aduanara neeeaaria para el deacnioìvtalamm» 

d« la actividad reap» etite »M comparable a la» d» pal»»» 

indua trial«». 
XL ïbdor Ejecutiva, al acordar loa beneficio» de prioridad da 

equipemiemto a cada propuesta de inveratoti d« capitala» emtranjeros* deb« 
incluir an el decreto pertinente el re*aaoeÌ»i«nto del origen extranjero 
de eee capital, olaaificado en Diane» fíaiooa, transferencia» da divisas 
y otras forma» da Inversions la filma invareora recibe, como contrapartida 
d« au inversión, accione« o cuota» de aapltal de la sociedad receptora, 
a un valor no inferior al nominal« laa que no podrén ear transferidas 
beata tra» ano» deepude da la pateta an marcha (en condicione« nomai»») 

d» la planta industrial y/o ampliación objeto de la inversion» 

/loe inversore« 



-122- 

Los inversoras podría transferir, por «1 aereado libra da estelos. 
Ita utilidades raaliiada« y liquida« provenientes da la inversión«   Batas 
renlsionss da utilidad«» «rtln sujetas an ganaral al pago da lmp-iesto« 
a los reaitoe«   La foras y oportunidad dal reintegro dal capital deteraínaaa 
an cada caso an particular* 

In cuanto a los bienes físicos qua aa incorporan coso inversión da 
capital extranjero, sus valore« daban ajustarse a laa corrientes da vanta 
en los aeroadoa da exportación« 

a)      BttotHTft tif eMWBWl 
Oon al propòsito ds posibilitar la colocación an al exterior da loa 

produetoa aanufaoturados da exportación no tradicional, aa estableció un 
réglaan da reintegros sobra las aarcaderfas aanuf acturadas an al país* 
destinada« a la exportación. 

Sa reintegra * loa industríalas un porcentaje (variable da acuerdo 
al tipo da producta) qua oseiU antra 6, 12 y 19 por oleato sobra al Talar 
f*o*B«f por ooncepto da Inpvu : .os abonados an al «eroado Interno y qua 
pudieran incidir directa o indiractemente sobra diohoa produetoa y/a sus 
•atarlas primae.   H decreto establece qua verificada la exportación, la 
Dirección Racional da Aduanas entregará, dentro da loa 15 días oorridoe, 
un certificado da reintegro de impuestos a la orden dal exportador por al 
inporta qua resulte.   Sete certificado aa transfsrible por endoso y f^fiHrr 
al pago da loa gravénensa da la Ley ** 11663 (reaitoe, rentas, gananoiaa 
eventuale«, euatitutiv« dal gramen a la tranaal ai Ai gratuito da bienee). 

8e estahlacan tras listas para oada uno da loa poroenta>e 
qua som 

Usta A«   6 por dento da reintegro para produotoa con proaeao 
arfniao da »anuf ecturaa, sua produetoa y/o reaiduoa da 
procesos industrielea. 

Usta B.   12 por dento da raintagro a los produetoa da un proeaao 
da aanuf aeturaa oompl* ja y a los alnaralaa an polvo,, 
•olidos y/o aserrados. 

/Liete 0. 
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Liât« O»   IB por elento de reintegro a 1M bienes de capital 7 sus 
repuestos, bienes intermedios 7 artículos de consuno 
duradero eon alto grado da manufactura 7'minerai us 
elaboradoa. 

EL decreto 5U3/63 autorisa la eOaiai&i temporaria de materias primae 
o eemislsboradas, libre de impuestos aduaneros 7 sus adioionales, de recargo 

de Importación 7 cualquier otro gravamen. 
Las materiales introducidos, luego de ser beneficiados, elaborados 

o transformados, deben ser reexportado?»   dentro del término de 180 días 

del despacho aduanero de su ingreso* 
H sistema difiere de la admisión tempero? i a de máquinas,*  e-.i que 

el Importador debe efiansar ante la Dirección Nocional de Aduanas el importe 
de todos los impuestos 7 gravámenes, como si fuese una importación normal, 
mis un adicional de 25 por ciento sobre 1« liquidación total, 7 difiere 
también del DRAM-BACK en ouanto en el sistema que se comenta se autorisa 
cada matarla prima en partieJ^r 7 para una firma industriai en particular. 
Bata debe solicitar el pérmico, llenando ciertos recaudos, como pressntar 
contratos de Importación 7 de exportación de las mercaderías a elaborar 
oon las materias primas que se importan.   Cada operación en particular se 
réalisa mediante autorisaoióV» ministerial.   In el DWmt-HACK, en cambio, se 
tipifica un determinado tipo de msroaderlaa 7 pueden acogerse a las 
ventajas dal sistema todos loa industrialea y san las firmas exportadoras 

a quiasma las intarma« negociar asa products, 
la práctica indios qua son pocas las solicitudee que aa han presentado 

t amroosdo.  lato no quiera decir qua al alaterna no tenga ama bondadee, 
aunque ee iwiudafalemente mía Igil al sistema del DIAMI« (que se ocmenta 

por separado), que ha tañido más aeeptaciom. 

In la Argentina, earn al fia da estimular la« «xportaoiooss da 
productos no tradicionales, como aalt también con al de logrsr un efectivo 

U aomialoVí temporaria da maquinarias 7 equipos a« tratada an al 
pernio da «Otra aspecto« do la promosljn industrial". 

/fomento industrial, 
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f ornante industrial, que M tradusca en un incremento del volumen de 1» 

producción, se ha puesto en vigencia, desde el año I960, un sistema ya 

aplicado en otros países, llamado "Draw-back". 

Consiste, basicamente, en réintégrer a los exportadores el importe 

de los derechos aduaneros y recargos cambiarlos que gravan la importación 

de las materias prisas y semielaboradas, en la proporción en qua 

intervengan en el producto exportado« 

Para tal fin rige el decreto 8051/62, que centraliza la responsabilidad 

de la tipificación de las mercaderías a exportar en la Secretaría de Estado 

de Industria, la que realiza su estudio tronico por intn.iaedio de la 

Dirección Nacional de Industria* 

Se de hacer notar que para si efecto ds lo • reintegros, se resenocen 

las asmas resultantes dal proceso de elaborado; y se asegura al exportador 

una fecha cierta para la devolución de los reintegros que le corresponda« 

Bata medida despertó* si intsrls en el comercio exportador y ha 

permitido, Junto con el decreto 46/65* sobre "Reintegro a las exportaciones 

ds productos no tradioionalss en 6, 12 y W por ciento", oolooar el producto 

industrial argentino en condici one s competitivas con productos similare« 

da otros países* 

Estas operaciones, si bien han sido realisadae primordialmente a 

palees de la Zona Latinoamericana de libra Comercio, también se efectuaron 

con otros da extrasona« Se han regiatradó, así, exportaciones da moto-* 

oioletas, tornos» tubos ds acaro, perfiles da acero, prendas de vestir y 

telas para tapicería da hilados eintlticoe, a Estados Unidoe da «orUamlricaí 

hilado da lana teftida, a Canadlj oajas da bronce para cojinete« de bancada 

y válvulas sic otrónicas, a Holanda, y vidrio« planos traneparentee, a 

Inglaterra, 

la industria automotrii y la da ttaatoraa sa encuentran acogidas « 

regiments espeoialee da promoción, por lo que se establscisron para alia« 

normas espeoialee da tipificaoicVu 

Con «1 proposito da no desvirtuar la función sepeoífica da «ata 

ragimen, evitando otorgar reintegre« a exportaciones da mercadería« o 

productos que incorporan materias primaa o semielaboradas de origan «^«»»f^, 

se establecieron norma« de verificado* o control, 

/lm lo« 
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Sn los primeros «let« meeee ¿e registraron exportaciones de productos 
no tradicionales t la Zona latinoamericana ds Libre Comercio, bajo «1 
régimen de DRAW-BACK, por un total ds 1 395 931 pesos argentine*«   Fu 
un 96*9 por ciento ellas fueron realizadas por comerciantes, y sólo en un 

3,1 por ciento por exportadores« 
Desde otro anelilo« se observa que del total de las exportaciones de 

productos no tradicionales hechas en sse periodo de acuerdo con ese 
régimen, el 63*3 por ciento se hizo dentro de la Zona* 

d)     n
TAM T In «mffr*-1-*4

T?TîIMî'snirinfithrf,-,,"***"m^ 
Respecto de Latinoamérica, la Argentina, concent>.*o> sus sefuereoe en 

materia comercial dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC). 
H tiempo transcurrido desde la puesta en vigencia del Tratado de 

Montevideo es insuficiente para poder apreciar los resultados de él 
separados»   Es, no obstante, dable advertir ya algunos frutos particular- 
msnta aprecíenles en cuanto se refiere al intercambio sonai de manufacturas 
el cual ha experimentado, en los últimos años, un considerable progreso« 

La Argentina es el segundo pala de acuerdo al nomerò total de conce- 
siones, con 1 936, después de Ecuador con 1 680 concesiones, durante las 
cuatro primeras conferencias« 

Los acuerdos de eomplementaeiòn que fueron previstos en al tratado 

como mecanismos auxiliarse para acelerar el proceso de liberación, ae 
reflejaron en los dos primeros acuerdos; uno sobre máquinas para estadía- 
tica y sus repuestos, y otro sobre válvulas electronic«*. 

La nueva modalidad imprese en la Conferencie de Bogotá a los acuerdos 
de ese- tipo, asi como la dinámica de las Reuniones Sectoriales han despertado 
un oredente interés por loe acuerdos por eectoree« 

H examen de las listas consolidadas (Programa de Liberación) permite 
observar que hay renglones en qué las oonceeionee han «ido pees signifie** 
tivaa en numere, no obstante el amplio margen de negociación que habría para 
muohas industrias de gran significación perm la economía argent ine, oomo per 
ejemplo, la del oalsado. 
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De todos modos, 1A Tardadora ponderación debs hacerse dead« ul panto 
de vitt« de la operatirldad de 1M deegravacionea y no »obra la baa« del 
numero de producto««   Hefiha la aclaración, oaba destacar qua f£o al 25 por 
ciento dal total da laa llbaraoionaa oorraaponda a manufactura«, lo cuti at 
explicable an primer lugar, porque al intercambio tradicional estaba 

formado oaai axclusivenente por producto« da la agricultura j ganadería 
j un pequeño nfasro da materia« prima«, jr, an aegundo tarmino, por la 
protección qua n«da paia conserva para «u industria nacional« 

3e presenten, no ob3tant«, important«« posibilidades da oomplementaoiô» 
tonai en al ranglán da producto« da la« in1 cot ria» da alimentación, maqui- 
narias, química y conexa«. 

El número total da producto« manufacturadc H desgravado« por la 
Argentina asoleada a 714 (al total do loa producta desgravados an .la 
sona e« da 0 450)« 

la argentina «ridane* a preocupación por «oatener loi márganos 
prefeiencial«« acordado« a la Zona« cuando medida« da carácter fonerai 
pudieran hacerlo« peligrar» ceno por ejemplo, la exención a f«TOT de la 
Zona dal deposito pre-rio que rige para ciertas importación««, la -"«r»-"^ 
del régimen dal DRJnUBACK, «te. 

Las exportaciones argentinas do manufacture« para loo países de la 
AlmlX aloansaron en «1 primer trimestre del ano 196$ un valor total do 
11« 4 millones de dolare«, siendo loo principales rubro» loo oorre«pondientee 
a industrias alimenticias] imprentas y editorialesj Hfqulnas («coeptuando 
las «llotricas)j produotoo químico« y textile«. 

7.    Dlsonsislrsi«« relativa« a la -^ffl. Incitali 

In la estructura Industrial argentina ss considera an general pequeña 
empresa o pequefta industria a aquella en la cual trabajan dios obreros o menos 
T en la que generalmente él o los dueños intervienen como porte dal penonal« 
en función administrativ, tientos o manual« 

lee fue el criterio que primó* on la reelisaotéu del Oomso Industrial 
ds 1957 an el cual es tomaron en cuenta eetabloolmlentoe do ones o más 
obreros« 

/For ou 
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Por su parte, y corno se veri luego, «1 Banco Industrial al establecer 
on sistema a« pristamos para la psqueft* Industria se basa, en similar 

apreciación» 
In cuanto al tamafto da la* fábricas, ae observa qua antre loa Censos 

da 1946 y 1954 M registra un aumento an Is proporción ds empresa« que 
trabajan con dies obreros o asnos, que YS del 85 por oíante al 91 por 
ciento del total ds las empresas censadas, 7 debiendo destacare* que ess 

tendencia tod*ví* se mantiene. 

s)       ËSAiXlfilAm 
II artículo 24 del decreto 5339/63 ¿eVsncina que las Secretaría* ds 

Bstado da Industri*, de Comercio, Agricultura y Ganadería, previo dicten*» 
ds la Goalsion Asesora de Importaciones, podrán sterminar prioridad ds 
equipamiento pars proyectos ds psqusfts y mediana industria.   Isto ¿aplica 
Introducir, libre de recargos cambiario*, impuestos o derechos aduaneros, 

las máquina« y equipos necesarios para ls adama, 
b)        Criditoa 

I) ganjo IrttotfrtflA A» 1a «ennWii*,    K. BIBA tiene sn TigsnoU n* 
sisteme ds «Prestamos sapadales para 1* instalación, sapll solfa y perfecoio- 
namiento ds la psqusfts industria ubicad* sn si interior del pala".   Ds ess 
regimen se excluye expresamente s las sona» dei Capita ledersi y alrededores, 
si departamento Rosarlo da ls provincia ds Santa Ps y al departamento Ospitai 

ds 1* provincia de Córdoba« 
Los ob>tivoe del sistema son los eiguienteat s) aprovechar asteria 

prias dt Is ton*}   b) emplear asno ds obra disponiblej   o) eetiefacer 
necesidades lóenlas a ds otros puntos, y d) contribuir en forma efectiva 

al dsaarrolla da laa economías regionales. 
Ss destins a empresas industriales da pequen* magnitud entendiendo per 

talas a las que reinen las siguientes sondici onset   a) capital no superior 
a afa 3 500 OOOf   b) ventas anonima infartóse a ala 10 000 000, 7 a) ñañaro 
da obreros ocupados, o a ocupar, no superior a 15«   toa pristamos ss otorgan 
ocn planea da devolución da 3 a 5 afioa aaortisablee tsamwtralatnte. 

II) frfltiafíTf tUtlíllfr-   ** wltm BnA ****** pHstsmce espsalslaa 
para ticniooe y profssicnale* industriala* greduados sn al paio, parai 
a)   adquirir laatnamntal 7 eleasnto blsioo da trabaio« 7 ») nanllitar 

/flnsnclsrsmente al 
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fliwncliiwmt» «l prof—ional par« ingresar ceno «ocio an pequeñas o aedianaa 
industria* qua no tangán a au franta paraonal tecnico univeraitario.   lato« 
prístanos aon da oarletar paraonal y por plaaoa da 5 * 10 «noe. 

*•   flfflUMlfc trtftfL.flaftfrl.l tTlTJff flff ffPEMM 
PW49M 9 «esili 

In la Argant¿.na, al Batado Racional actda coa» productor induatrial bajo 
distinta* fornas légala« t   las anpraaaa dal Batado, las aociadadaa aixta* 
7 loa organisnoe desoentralisadoa« 

Mia adelante ae detUla la aatructura y la acción da loa prinolpeloa 
organisene aatatalaa nacional«« an al Iraa induatrial, 

an la Jurisdicción provincial* la provincia da San Lula sanoiaaS an 
1953 1« Lay 23Ö1, por la qua M instituya al orde? .amianto da laa "-appresasi 
provincialee»   da naturalaaa industriai* conerolsl o da prestación da 
servicio« pdblieos.   Da acuerdo oon «ata rlgijaan, M dictd la Lay 2466« 
estableciendo nonas aobre laa industria« frigorlficaa y slawtlndoa« da 
San Luis« 

La provincia da Tueusfn, por Ley 28L5, de 1959* erse las "Bapreaae 
da la provincia de Tucunga", qua incluían tssbiln esjpreaaa industrial««, 
«OBsreimlM y d« explotación da aervicioa pdhlieoe, «stando exlnidee dal 
pago da impueatoa y contribucionee provincial««. 

La provincia da Intra Rfoa ha eonensado una acción da foasnto 
industrial a través ds la conatituoioo d« aociadadaa alxtaa. 

La sjsyorla d« las provincias restante» cuenta tasbian eon 
lagalaa ds enpresaa pfiblioaaj paro« aa aplican eoi «sante « las 
provincial«« da electricidad, eervicioe aanitarioa y transport«« 

H rdglnen d« estas empreeae pdblieae nationales sstl dado por Is 
Ss? 13653« ds 1*9, «ntandidndo«« por tala« Us •entidade« daaoantraliaadss 
ds la aoBlniatreeión nacional, qos eusjplan funcions« ds fndols ooserciel, 
industrial o ds prestación d« eervioioe pdblioo« d« oareoter einilar«. 

lata ley fue «edificada por Is Lay IsJéQ, ds 1954.   For si dssrsto ¿053/55« 
dal atto 1955, ss dio al Urto ordanedo ds asnas Isyss} su riglsnaiili i Ifln 
fu« dictada par decreto 5*53/55.   I» *•* 15W ds 1959, nodifioó* y 
«antd al rdglssm ds laa «nomee «statalee. 

/ansdjB«nantai> aü 
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Basicamente, el régimen legal vigente reconoce la posibilidad de que 
el Retado tone parte directa en el proceso productivo, por "razones de 
intarla público"«   Laa actividades industriales, comerciales o da explo- 
tación de servicios públicos que el Estado considere necesario efectuar, 
podrán llevarse a cabo nediante entidades que se denominan genéricamente 

"empresas del Estado"» 
Estas empresas quedan sometidas al derecho privado en lo que hace a 

sus actividades espeoificns, y al derecho pdblioo, en lo que hace a sus 

relaciones con la Administración Nacional. 
Funcionan bajo la dependencia del F<x!<ir Ejecutiva y son supervisadas 

por el ministerio o secretarla del Estado qce corre&ponaa, de acuerdo con 

la orientación de sus actividades» 
Loe requisitos mínimos que deben especificar sus estatutos sor.; 

denominación, domicilio, objeto, capital, orgsnisación, dirección y 
administración, requisitos s incompatibilidades de las autoridades, 
facultades y obligaciones de las mismas, régimen financiero y de contrata- 

ciones y distribución de utilidades« 
Las empresa* deben elevar al Poder Ejecutivo un plan de acción a 

desarrollar en cada uno de los ejercicios fiscales y una resella de laa 
actividades efectuadas.   Este, a su ves, debe ponerlos en conocimiento del 

Congreso« 
Las empresas del Estado, excluidas las que presenten servicios 

públicos, estén sujetas a todos los impuestos, tasas y contribudonss 
nacionales, provinciales y municipals« vigentes o a orearse, con exoepciem 
de loe impuesto« a los rédito«, benefioioe extraordinarios, ganancias 

eventuales y sustitmtlvo a la transmisión gratuita de bienes. 
Deben aportar parte de suo utilidades líquida« realiaadas a rentas 

genérele«, en tonto que sue pérdida« son cubiertas por el Tesoro ledonel, 
orne contribuye también a financiar la mayor parte de sus inversiones.   Ko 
pueden «or declarada« en quiebra y su liquidaciAa queda «uj«ts « reeolucióm 
del Poder Ejecutivo secional, «1 eme medré* asimismo, disponer la transfs- 

/ Además de 



Adaais de I« supervision por parta del ministerio o secretaria 
correspondiente, el Poder Ejecutivo Racional ejerce un sistema de control 
sobre todas Ut «apresas pdblicas«   Por un lado, designa, por intanatolo 
da la 8ecretaría da Hacienda, un afndieo con funciones da oontrol eootable 
J •oontaoofinanolaro, an lo qua stane a laa ralaelonaa da las «apresas 
oon la lavorarla da la Nación» 

Por otro« al control nadianta al procedimiento da auditoría oontabla 
an loa aapaotoa legales, eeonomlooe y financiaros, aati a eargo dal 
Tribunal da Cuenta» da la laclfa, qua designa, para talea f ima, un auditor 
an cada smnresa« 

La majori* da laa empreeaa dal letado desarrollan au acción an la 
esfera da loa servicie« pdbliooa, por lo qua aquí no aa profundis« on au 
anuláis y descripción,   filtra «HA« figorani Ferrocerrilea, Agua 7 Energía 
Ulótrica, Gaa dal tetado, Yacimientos Petrolíferos Piáosles, Tacimientoe 
Carbonlferoa Píscales, Aerolíneas Argentina«, Líneas Marítima« Argentinae, 
Subterráneo« da Buenoa Airea j lapreaa Nacional da Telecomunicaciones. 

Cromi Agi ff amanta, la priaera experiencia importante y eon vigencia 
actual da la acción dal Satado an la actividad industrial pueda asignaras 
a la Pifarles Militar de Aviones, creada an 1927*   A través da diversas 
tranaformadooeB, la empresa continúa en «1 presente, como Direoci&i laatoaal 
da Pabricacionee a Investigaciones Aeronáutloaa (DXaTXa), 

sm «sta orden da idsas, tambiln dio impulso a la induetrialisecion, 
dal paia la Direocion General da Pabriceeionee Militarse, que coastal Is 
fabricaeion da «usaos productos qua nunos habían sido elaborado«, «m ti 
paia.   Aaimlamo, sa orbita mis eepecífiea, daba mencioaarsa a lo« 
¿«tUleros j Plbrieae Bavalea del tetado (Afa*), 

Paro, aa ouanto a cantidad de industria« y eetafeUelmlsntos dlrlgüoa 
por al Istsdo, la circunstancia ais sffwifloatlva asti asma aa laa aaetoaa» 
lisaalonss da 30 «aprsaaa si amansa, a laa ans as hanta ratlraao la personaría 
Jsrfittoa por aar saaritfaraiaa da propiadad aaaalga, durante la 

amalaos bajo la MraaatsYft lacioml ds Xamaatrlsa dal sotada (ÖHH), capo 
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•statuto bàsico fue eatablecido por la Ley 13215» da 1947.   Sata grupo fue* 

•la tarde, aumentado por la creación da nuevas empresas* 

A contlüiacion ee analiza lo anterior con mayor detalla i 

i)   Dlr«eelAi Macional da Fabricaciones a Investigaciones 

Aeronautic, fj - "P^fV    Geno ya se indici, este organismo tuvo su origen 

en la Fábrica Militar de Aviones creada en 1927«   Depende) de la Secretaría 

de Estado de Aeronáutica« 
El objetivo de OIMFIA es realisar la política aeronàutica del pals 

en su aspecto industrial, haciéndose cargo del desarrollo de la investi- 

gación y fabricación aeronáutica, así como del de industrias afines y 

subsidiarias* 

In la construcoiÓn de aviones se ha desarrollado una efectiva acción* 

a tal punto que se producen actualmente varios tipos distintos de avions«* 

incluyendo el birreactor Morana, oaulnier, de uso adlitar, y aviones da 

tipo civil, entre ellos modelos pequeños diseñados específicamente para 

operar en terrenos no preparados*   SI número de aviones fabricados 

asciende a 80 unidadee anuales.   Es la única fábrica de aviones que opera 

normalmente en el país* 

late es un caso en que, por intermedio del mecanismo de empresa« 

estatales* ae ha efectuado un efectivo proceso de fomento en la actividad 

de fabricación y reparación de aviones y material complément ario, que por 

sus altos coatoa escapaba al oampo de la actividad privada« 

Desda 1952* DIKPIA encaró por ai (y poeteriormente asociándose eoa 

terceros) la puesta en marcha da la industria automotrls argentina*   La 

producción de DIKPIA en esos años, aunque se basó* so un carácter oomerelal* 

puede calificarse de experimental«   8« producían automotoras a elevados 

costos, sobre la basa de su capacidad instalada exoedeote*   Bato* san 

embargo* aignifioó la creación, en Córdoba (donde sa loe alisan las piami m 

da OBVIA) de un plantai da obreros calificados y da técnicos* eoa amplio 

entrenamiento aa los pro cea oe eepeeiallaadoa da lea industrias suhalrtlari» 

creadas alrededor da DIXFIA*   8« generaron* asi* soonrarfae externas 

las posterloreo pianti as sntoaotrloee ama allí aa 

M* 
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Betae circunstancias, unidas al hacho de qua DWFIA promovió* 1* 

radicación da eapitalaa an la industria automotriz, aaocilndoea a empresas 
extranjeras, fueron factores determinantes en la loealisaeión da laa 
pria«rt* plantas automotrices (Kaiser y Fiat, que estuvieron ««ociadas 
s DDfFIA, así coso la Goliat Hansa). 

In el período 1952-55« anterior a la puesta en marcha masiva de 
Industrie automotris, la producción de DINFIA llegó a 400 vehículos 
amalee.   Actualmente, su producción es, aproxiaadanente, de 4 000 vehículos 
utilitarios (raatrojero, eon motor diesai) de alto rendimiento. 

DINFIA obtiene actualmente utilidades en su gestión« 31 incremento 
de au patrimonio ae ha efectuado a través del aporte del Batado, pues las 
utilidades son poco significativas, y en la primera Ipoca de su operación 
producía panudas, de las que ae hiso cargo el Estado, 

Su funcionamiento se maneja a travia de un directorio cuyas atribu- 
ción*» y responsabilidades son las que acuerda la Ley 13653. 

Us fábricas que posee, dirigidas por administradores designados 
por el directorio y que dependen directamente de la administración general, 
son l&a siguientes i   Instituto Aeronáutico, Fábrica de Tractores, Fábrica 
de Motocicletas, Fábrica de Aviones, Fábrica de Motores de Aviación, 
Fábrica de Hélices y Accesorios, Fábrica de Maquinarlas y Herramientas, 
Fábrica de Motores a Reacción, Fabric* de Instrumentos y Iquipoe, Fábrica 
de Paracaidas y Fábrica Metalúrgica* 

ii)   PlrtOTlfa generi! ft flhrtflifiliBTM H111trirtt>   •» «eptiembre 
de 1941» por Ley 12709, ae creó la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, como entidad autárquioa, bajo la dependencia de la Secretaría 
de Ouerre, con capacidad para actuar pábilos y privadamente. 

Laa facultadea y funcionee que se le atribuyeron fueron las aiguienteet 
-    Résilier los estudios, inveetlgaciooee y eatadístioaa conduoentee 

al eon*eimlento de las poelbilidsdee industrialee del país, relacionadas 
eco la preduoel& de materiales y elementos de guerra y con la preparación 
de la aovilimaelen induetrial oorroepondicnte. 

*    naborar materialea y elementos de guerra. 
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«.    lull tar exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención 

de cobre, hierro, manganeso, wolfram, aluminio, berilo y demás materias 

necesarias para la fabricación de materiales de guerra* 
- Construir las obras necesarias para estos fines» 

- Fomentar las industrias afines« 
81 bàsicamente la actividad del organismo debía ser la investigación 

y producción del material de guerra, se le autorizaba para elaborar también 
elementos similares destinados al consumo general«   Ello, unido a la 
posibilidad de fomentar industrias afines, a la rsslisaoión de convenios 
de carácter industrial y comercial con entidades privadas y a la facultad 
de integrar sociedades mixta» con personas jurídicas constituidas en d 
país, le permitió tomar a su cargo una amplia gama de actividades« 

Para los finss de su administración, se crea un directorio« compuesto 

de presidente y seis vocales, que nombra el Poder Ejecutivo, de acuerdo con 
el Senado; dos de los vocales son civiles y el resto - incluso el presidente 
militares«   El directorio tiene la obligado» de planear la producción de 

períodos no inferiores a cinco aflos« 
Se eepeoifica que en la adquisición de materiales se dará preferencia 

a los nacionales, en igualdad de condiciones, oalidad y precio con los 
importados, computando, respecto de éstos últimos, el Importe de los 

derechos y gastos aduaneros. 
Se establecen limitaciones y controlas a la producción de artículos 

similares«   La instalación y funcionamiento de fábricas de armas y muni- 
ciones, deben ser autorisadea por el Pomar Ejecutivo, previa consulté « 
Fabricaciones Mi Uteres«   También as podrán establecer cuotas para la 
utUisadó» ds materia* primas estratégicas y su diatribudótt entre la« 
diversas empresas.   Se fija un monopolio de l*s exportaciones de armas y 
exploeivoe, en beneficio exolaeivo del Estado.   Se prohibe la exportado» 
de minerales metalíferos sin aprobación de este Organismo,   Por último» 
se le exime de impuestos y contribuciones, excluidas las tasaa municipalea« 

En los últimos ejsrdslss, 1* DirsceiAi General de Fabricado«* 
Militares intensifico* la orientación Impresa an alios anteriores en el 
sentido ds volcar la capacidad ds produocióá de las fábricas multares 

/baciasi 

mm 
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hacia «1 consumo general, procurando en lo posible« sustituir importaciones« 
Se asi corno incorpora nuevos renglones, tales como aceros especiales, discos 
de arados, chapa de sine para rotograbado, alpaca para pistas de controles 
telefónicos, manganeso para elásticos y resortes para uso ferroviario, 
fertilisantes, compuestos del azufre, etc« 

Para apreciar las proyecciones alcanzadas por la producción para uso 
civil ds la DGFM, cabe decir que un 20 por ciento del valor de producción 
del total ds las empresas corresponde a solicitudes ds las secretarlas 
militares y el 80 por ciento restante a elementos destinados íl consumo 

civil« 
La DGFM acuerda preferente atención a los pedidos ds las reparticiones 

del Jetado.   Consecuentemente, son numerosos los materiales que elabora con 
tal fin« eon destino a Yacimientos Petrolíferos Fiscales« Gas dsl Estado« 
Ministerio ds Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión« Dirección 
•acional ds Vialidad Nacional, Secretaría ds Transports, DINFIA, Obras 
Sanitarias y Secretaría ds Comunicaciones« 

Su principal astable cimiento productivo ss Altos Hornos Zapla, la 
unica planta qua realiza si «ido integral partiendo ds la extracción ds 
minerales argentinos y entregando laminad m al mercado»   Fus la pl*;¿ta 
iniciadora ds la siderurgia en si país y sntrs 1950 y 1959 fus la unica 
elaboradora ds arrabio«   Su capacidad instalada actual ss ds unas 
150 000 toneladas anuales«   Su importancia relativa es dsl orden dsl 
20 por ciento dsl total ds la capacidad ds altos hornos sn si país« 
hablando deeoendido su participación porcentual por la puesta sn marcha 
ds la planta ds ¿OMISA« 

üi)  âit.ninrnt T fibrin«! ¡uTmliidtX Irttdn (Ami« «sta entidad 
actúa sn dos ramos t construcción y reparación ds barcos« principalmente 
pars la Secretaría ds Marina (cuyas neoesidades tétalas cubre)« y fabrieaoióm 
ds explosivos para la Marina ds Guerra y particulares. 

Cuenta eon dos establecimientos i si Astillsro ds Río Santiago y una 
ffbriea ds explosivos.   Con el fin de no perturbar las iniciativas 
particulares, AFIB telo réalisa trabajos que, por su macmltud o por las 
características do las hsrrsmientas requeridas, no puede ajsautar la 
industria privada« 

A«   £&*4lsy*mt 
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9.   Pontic* de decollo industrial r»üipnal 

Aun cuando no existen plane» específicos de desarrollo regional, se 

encuentran en operación algunas medidas de promoción especial para 

determinadas regiones del pais, como là zona de la Patagonia, la del 

Noroeste y la Provincia de Corrientes» 

a)      Promoción de U zona de la Patagonia 
La legislación nacional vigente de promoción industrial de la 

Patagonia se basa en el decreto 613O/6I, que tiene por finalidad favorecer 

a Us empresas nacionales instaladas que se amplíen y a Us que instalen 

unidades industriales técnicamente eficientes y económicamente rentable», 

al sur del rio Colorado y su aílutr.te el rio Barrancas, en Us provincias 

comprendidas en el territorio denominado Patagonia Argentina, inclusiv» 

Tierra del Fuego   y Us isUs del Atlantico Sur« 
Pueden acogerse a los beneficio» de este decreto Uè industria» 

química», petroquímicas, aluminio y otras metalúrgicas que realicen el 

dolo primario, integrándose en una sola empresa o en un conjunto eoono- 

micamente independiente, U industrU pesquera y frigorífica accesoria y 

la» industria» textiles y Uñeras, siempre que radnan Us siguientes 

condiciones t 
i)   Insumir energia y/o mano de obra y/o reoureo» naturale» de U 

tona en una proporción preponderant» con r»Ueión al ooete 4» 

operación agregado en U sona« 

U)   Contribuir a »uatitulr Us importación»» o a aum»ntar U» 

•aportación»»* 
ül)   Ofrecer condieion»» téonioo-oconfltadcas favorabl»» para »u 

looalUaciôn «1 U r»gieti# q»« p»r»ita asegurarles una 

tencU económica con »antro» »Ubowsior»» 4» producto« analogo« 

en otro» lugar»» del pais« 

/Lo» lmpu—t— 
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Los impuestos y gravámenes cuya liberación se obtiene son los 

derechos aduaneros y recargos de cambio sobre la maquinaria y equipos 

que esas empresas importen« en las condiciones establecidas por la 

ley U«790 y el decreto 13277/59* los impuestos a los réditos y a loa 

beneficios extraordinarios, los sustitutivos del gravamen a la transfe- 

rencia gratuita de bienes, los de sellos, sobre los contratos de 

sociedad y sus prórrogas, incluyendo las ampliaciones de capital y la 

emisión de acciones«   El decreto también establece que a sis efectos 

son   consideradas nacionales las empresas de propiedad de personas 

físicas de nacionalidad argentina o que pertenezcan a sociedades 

constltutidas y domiciliadas en el pais* 

KL decreto 10361/61 amplió el régimen de promoción industrial 

para la patagonia a loe departamentos de la provincia de La Pampa» 

Puelén, Curacó, Lihuel Cal el y Caleu-Caleu.   Además, lo hito extensive 

a la miner** de extracción y elaboración (excluido petróleo, gas y 

subproductos derivados); a la industria de impregnación de maderas; 

durauinisaolón de nadaras, secado artificial de nadara y maderas 

conglomeradas«   e industria naval, astilleros y talleres de rapara-» 

cienes de buques« 

*>)      Prccioclófí <je ja fona d,e¿ fforÇfrtf 
Los deceretoi 9477/61 y 11316/61 establecen condiciones especiales 

aplicables en las provincias de Catemarca, Jujuy, La Rio Ja, Salta« 

Santiage del Estero« Tucumtn, Chaco« Formosa« y los departamentos do 

la provincia de Santa Fet   9 de Julio, Vera y Cenerai Coligado; de la 

provincia de Córdobas Sobremonte, Rio Seco« Tulunba, IsohiUn, Totoral« 

Crus del BJe, Panilla, Pinas, Pocho« San Alberto y San Javier; y de la 

provincia de San Juan» departamentos de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil 

y Jáchale   Los beneficios que se refieren a las empresas nacionales insta- 

ladas que dupliquen su capacidad ds produooión, oosprenden exclusiva- 

mente a las nuevas obras s instalaciones que se erijan« gosando de 

iguales facilidades   Us que instalan unidades industriales técnica- 

mente eficientes y económioasente rentablee« 

/Las actividades 
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La» actividades favorecidas son las de extracción y elaboración 
(excluido petróleo» gas y subproductos derivados); de impregnación, 
duraiüinización y secado artificial de maderas o fibras de bagazo, 
extracción de ceras vegetales de legumbres} frigoríficas y metelúr- 
gicas.   Loa beneficios son similares a los propuestos par« la soni 
patagónica, y otro tanto ocurre con las medidas referentes a la inver- 
sión en bienes o servicios a ser efectuadas por empresas extranjeras, 
a los que pueden agregarse otras franquicias que se refieren a la posi- 
bilidad de ser declaradas industrias de interés nacional y a la autora 
zación de ingreso al pais del personal extranjero que necesite a sus 

familias. 
o)      fnomoción de ja rancia de Corrientes 

El decreto 11324/61, que se aplica a los departamentos ds Capital, 

Mercedes, Paso de Los Libres, Goya, Bella Vista, Saladas, San Luis, 
del Palmar, Ikurucuya, Concepción, San Miguel, Berón de Aetrada, 
San Martin, Itati, San Cosme, Bmpedrado, General Pas, Lavalle y 
San Roque, se refiere a las empresas nacionales instaladas que dupli*!« 

su capacidad de producción,   como mínimo,   por las nuevas obras e 
instalaciones que erijan, así como a las que instalen unidades 
industriales técnicamente eficientes y económicamente rentables.   Ss 
incluyen Us industrias de impregnación de maderas, duraminisación 
ds maderas, secado artificial de maderas y tableros, aglomerados de 
maderas, industriallsución ds legumbre*, hortalizas y frutas («xeluláms 
Us bebidas alechólioas ds cualquier graduación)} frigoríficas y 

metalúrgicas« !• 

/io. 
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io« fnrrrmr fir if^-^rf **Am UMM
 

H« fthr* 
•)       &«»« *> lamicasi de Educación Técnica (COMETÍ 

Il organino argentino más importante, en el orden nacional, en 

•atarla da preparación de personal calificado para la industria ea al 

Coma Jo Nacional da Educación Técnica (CQNET), regido por representantes 

docentes, da loa grupos empresarios y de la central gremial obrera«   Está 

financiado por al gobierno federal y por un impuesto a la educación técnica 

(1 por clsnto da sueldos y jornales). 

Puedan distinguirse varios niveles en la ensafiansa impertida por 

elCQNETt 

i)   Curaos de formación profesional y técnica para jóvenes da adadaa 

comprendidas entra 13 y 19 años; 

li)   Formación y capacitación técnica de adultos; 

lii)   Curaos destinados a la capacitación de jóvenes del medio rural 

an artesanías; estos establecimientos se caractérisa« por ser de residencia 

transitoria (2 años), ya que la baja densidad demográfica de algunas 

ciudades del interior del país no justifica la radicación permanente de 

este upo de eseus AS, y 

iv)   Curso« destinados a graduados da los es tabla cimientos ya citados* 

para au espeelalitación tecnológica. 

Bajo la jurisdicción del CONST funcionan ola de 420 establecimiento* 

y ejerce el control de numerosas escuelas privadas« 

Im general« loa establecimiento« del COHET reciban la denominación 

genérica de Escuelas Nacionales de Educación Técnica« elaaif icadas« da 

acuerdo con aua modalidades ent Industríalas Ragionale« Mixtea; Flbricee; 

Profesional«« de Mujeres; Capacitación Obrera; Capacitación Profesional; 

Misiones de Residencia Transitoria; Ciclos Técnicos, e Institutos Superiores. 

Las laeualas Nacionales de Educación Técnica de tipo industrial, 

fábricae y alguna* da Capacitación, ofrecen un plan da estudio« regularee 

de 6 a 7 alios de duración, posterior«« s la educación primaria complet« 

(siete grado«)« ojos a« desarrollan en dos ciclos correlativo«! béaioo y 

superior (3-3 y 3-4 respectivamente) j se dictan en turno diurno y/o 

nocturno eegdn •• trate da jóvenes o adultos. 

/XA ttàttut\/9n 
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La educación táenlca en todo« su« nival«, aal com© toda 1« escueU 

oficial argentin« (primerU, secundaria y universiterU) ea laica, gratuita 

y publica, 

b) Pitia» T «WriMIfT A* •«^"dJQ» 
La diversidad d« curaos y especialidades que comprende la educación 

técnica que se importe en Us escuelas dependientes del CCNET, impide 

una relación general en cuanto a modalidad, características o sistemas 

relativos a su desarrollo.   Por lo tanto, a título informativo, se incor- 

pora un breve comentario sobre los cursos principales para la formación 

de operarios y técnicos, 
i)    fnm.MAn rt« TI>M^. , r.ir.1« Bàsico.   El Ciclo de Formación 

Básica, tiene como objetivo principal, el de otorgar a los futuros tícnico», 

una formación general que incluye la iniciación en los conocimientos y loa 

altodos de la ciencia y 1* tecnologi*.   Su duración es de 3 sfios. 

Las actividades escolares se desarrollan en doa turno« - mañana y 

tarde -, de lunes a viernea.   La distribuí. .&i del tiempo relativo a Us 

distintas asignaturas de orden teórico o práctico puede darse en las 

siguiente« proporcione«»   do« tercio» dedicados al desarrollo de oonooi^ 

miento« teórico« o teorice-práctico» en auUs y gabinete« y un tercio 

dedicado a la enaeftansa práctica en tallerea y plantas industrialea. 

U)   F—^ - M-*• - r'1clQ a»»1**»   Son ct«oa de contenido 
netamente profeaional y científico, dado« en igúaU« períodoa Uctivos que 

para el ciclo básico, siendo su distribución horaria, en general, de treinta 

horas «emanale« para laa asignatura« teórico y doce para el daserrollo de 

prácticas de U especialidad. 
iii)    fHeio- ner* la fmnación de oMttiHn« ^UftCidQfl-   Estos estudio«, 

deeerrolladoe en cursos diurno«, se dictan en doble turno, según plana« do 

•studio que o«cilan entre la« 40 y 45 hora» semenales, con asignaturas d» 

contenido de enseñante general, tecnològica, estática y profesional, 

computadas con si dictado de práctioas de talUr y educación físiea. 

La distribución del tUmpo favorece a la« actividades práctica« del 

oficio, acensando para esta« ultime», «egán U e«p«eialidad, del 50 por 

eimnto al 60 por ciento de U tarea »emanai. 
I» evidente que no se han cubierto la« neceeidade« todavía en 

materia de mano de obra eepecialisada} pero es alentador ai increment» 

de alumnos especialmente en lo» último» año« de U« carreree técnicas. 

/U.   Tlffffistiftrf** 
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11«    ¡ftrffftá^iAi tecnologie* 

Lao entidad«! dedicada« « la investigación tecnológica en la Rspdblica 
Argentina son de earlcter público o privado;   se enuaeran a continuación 

algunas ds laa sis importantes i 

»)     BflPirticloma iû Srtâflfl 
Entre laa principales entidad«« públicas a« encuentran i as siguientes, 

eon sus mis importantes características t 

D   Tattmritifîrifift <H ïfrrir f^-trl"Am 1a *•«<*» 
-     Contralor del eenricio di provision de agua y deeaguea en 

todo el territorio, y vigilancia y control ds materiales ds 
construcción» cemento«, 

• Redacta especificaciones para sua servicios j pera materiales 

que se usan «n ellos, 
Depende ds la Administración ds Obras Sanitarias ds la Naoion, 
Tiens laboratorios de química y aicrobiologia ds aguas, química 
general y ensayo ds materiales; 

Ü)    IsmWrtartM ¿ti ftrrQflMTll OtiUril BtlaTafifl» 
Atiende actualmente «1 servicio d« la impresa ds Ferrocarriles 

del Estado Argentino (SIA), y 
Contralor d« sus aervioio«, eepecialments cosfeustibles y aceites. 
Servicie« de ensayos meesiiicoe, electrotsonio, Metalografía» 

química, etc.; 

üi)   Tnrtltítin iTTirlMntmii tu. U ftoMtnwnlrtn li li filami íki 
ammmmmUmtfimt* 

• Lsboratorios qufmioos ds ensayo de materiales} 

i")   TahnJasfsiM ila it IHreoaMfa Minlnml di Y1s11rtat1> 
• Qaftatos* suelos, asfaltos« y materiales para osaino«) 

ss scopa ds ensayos de servicios pmra si Ministerio ds Obras Públicas ds 
la Provincia de Buenos Aireaj desarrolla investigaciones industrialas| 
realism «studios por pedido pars otras organiaaelonee.   Mm un «nte 
oficial ds la Provincia ds Bueno« Airea} 

M) 



-ajM- 

rl)   îitmrtt^^ A* TaclalMtffl fttlTliftiHf **««*i««-   Organissdo 
ptri «i servicio 7 1« investigación de los problemas del ente oficial qua 
tiene a tu eargo las explotaciones de petróleo en la Argentina; 

Til)    Tintori» del Departamento de Metalurgia da la Coslsión 

- Física 7 tecnología de los setales, 
- Investigaciones en metalurgia general; 

Tili)    Istituto MacfrBil flt It«ill«ff TltittlrtT1»1 - 7 
ix)   istorio dal Inatltuto Agrotécnico (PIHriáfl. dependiente 

da la Secretaría da Aeronáutica» 
- Iquipedo para el eervicio de Control • Investigaciones da IM 

fabricaciones de aviones, automotores 7 para la entidad da qua 

depende« 

b)       ilBeSUClielidlI 
1)    Idratarlo da la. Facultad da Ingeniaría <f franai álTMI 

u)  uWr*"r*n Am 1a >aMltal Am c**"«i" ***** 

.. 

111) Tiiifintifi-tiT *m 1a n»*•»-•*» * 
- Orupos da Investigaciones Metalúrgicas, 

« Grupos da Investigaciones Acuatices; 
IT) khnritifTln Am la "ni•••«* MaMnnal del Litorali 
- Grupos de Investigación de ^structure, 
- Instituto de Quiadca Industrial 7 Agrlcol*; 

•)   WTTrtT** Am ** Uniyraldad Haei 
-    Grupos de Quiadca Industrial, 
•    Grupos de Análisis de Ka truc tur as; 

Instituto 4« Industrias agrarias, 
Instituto do Investigaciones Mineras; 

ri) 

*li) 
ellos los del Depertssonto de Industria vinculado eoa U Facultad 

de Insanisría de la Universidad ds Buenos aires, 7 

vili) 

/•) 

i 
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o) 
Existen, ademas, laboratorios da empresas privadas y da organisacionea 

industriales.   KL «la important« es al Instituto del Cemento Portland 

argentino, que presta servicios a la industria de la construcción y es 

eostenido por los fabricantes de ese material, 
d)        ^titulo Naeirm«! d« Tecnología Industrial (OTE) 

Bete instituto fuá creado en el afto 1957.   Su Consejo Directivo est! 

integrado por cuatro representantes de la industria privada, un representante) 

del Banco Industrial da la República argentina y tres represen-antas 

designados por la Secretaria de Industria« 
Tiene COBO fuente principal de recursos el aporte del 0.25 por ciento 

de los créditos otorgados a empresas industriales por el Banco Industrial 

de la República Argentina y el Banco de la Nación Argentina, lo qua 

representa un ingreso anual de alrededor de 150 millones de pasos, 76 por 

ciento del total de los recursos del Institut©} el remanente proviene de 

aranceles, servicios prestados y otras rentas, totallaando 190 millones 

de pasos moneda nacional. 
Su réginen de funcionamiento ae caractérisa por un grupo de labora- 

torios centrales para prestar servicios a la industria, orientados princi- 

palmente hacia la formación de un laboratorio de química, con espacial 

Infléis en química analítica; un laboratorio de física, con el acento en 

la metrología, y un laboratorio de ensayos de materiales de construcción 

y metales.   T adamas, cumpliendo la función principal del Instituto, que 

es promover en la industria el interls y el desarrollo de la investigación 

aplicada, contribuye a formar centros de investigación sobre la base de 

asociar a los mismos a astable cimientos o grupos industriales, como también 

a institutos universitarios y entes públicos nacionales y provineialss« 

La contribución a loe centros de investigación, aparte de los serviciom 

y uso de los laboratorios del 2NTX arriba mencionado«, importa una contri- 

bución pecuniaria igual por part* de la industria y dal IMTZ a un fondo 

espacial destinado a ese fin»   Bata proporción del aperta del IOTI pueda 

ser superior en casos muy espaciales, con la autorisaeión de una frati sidh 

Asesora y da la Secretaría da Industria« 

/La industri* 



-143- 

I* industria privad* «età »portando actualmente al IOTI, tamis de 
loe fondoe para formar loe centros de investigación, una suma de cerca da 

30 millones de pesos anuales« 
El INTI tien« en actividad 22 centrée de investigación, habiendo 

terminado ya eu cometido 3 de ellos« 
La denominación "centro de investigación" es consecuencia de la 

ley de creación del INTI y fija para los mismos, en el orden administrativo, 
el carácter de entidades privadas designadas como paraestatales en la Ley 

de Contabilidad de la Nación« 
II INTI, por sí, no organisa cursos de entrenamiento y capacitación, 

pera los centros de inveetigación, en la medida que las han sido necasarlo 
para 1* industria que loe fornaba y no repitiendo actividades de otro* 
organisme* específicamente dedicados a la enseftansa, lo han hecho. 

El IOTI procura que su personal, a medida que aa incorpora, tenga 
posibilidades de mejorar eu preparación y adquirir experiencia en el 
extranjero, según la rama da actividades de cada cual«   ln ese sentido, 
ha facilitado viajes y permanencias en el exterior a integrantes de 
su personal, y en la constitución da sus centros da investigación se han 
previsto recursos para contacto con entidades simularea dal exterior. 

También ha contribuido al IOTI a facilitar la venida al país da 
personal tecnico extranjero, expertos de organismos internaeionalss o 
provenientes de universidadaa o institutos ds prestigio.   Varios expertos 
han visitado el Instituto an ess plsn, aparte del grupo da la Organisaoi&i 
Intarnaeional del Trabajo en conexión con el Centro de Productividad da la 
Argentina, y loe concurrantea a los congresos que, sn apoyo ds la gestión de 
sus centros, el INTI ha contribuido a raalisart lss Jornadas del Combustible 
sn la Industria, realisadas en 1961, y las de Contaminación del Aira, s» 19Ó2. 
H IOTI mantiene vinculación y recibe asistencia tlenlea ds los siguientee 

it 

i)   La Dirección da Asistencia Tienici ds las Naciones Unidas, orna 

ayudó en la organisación da un centro, colaboró en la preparación de 
programas para al aprovechamiento da alga« 7 f«©Hit* un asesoramiento 
para si Centro da Investigación da Diseño Industrial. 

/li)   UUmaBOO, 
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11)   X* IMBOO, que apoya cursos anuales de biologia marin* pira 

universitarios latinoamericanos. 

ili)   H Bouwccntrun, de Rotterdam, Holanda« que contribuya a la 

formación del Bouwoentrum de Argentina« 
íT)   H Rational Industrial Fuel Efficiency Service, de Oran Bretaña« 

que presta su apoyo para la puesta en marcha del CIPUBC. 

T)   la Amour Research Foundation, unida al ZNTI por un convenio 

para información técnica. 
•i)   El P.T.B., de Braunschweig, Alemania, quo estudia actualmente 

un Importante programa de asistencia tfcnica en metrología« 

vii)   La Uunio« International« de Laboratoires D »Essais ds Matériaux 

(EBEN), que ha confiado al CITAC la organitación de su Secretaría 

Latinoamericana, integrada por ocho países, y 

viii)    La Oficina Panamericana de la Salud, que asesora al Cantre de 

Ingeniería Ambiental y forma parte de su Corniti Ejecutivo, 

El Institute también brinda faoilidades para egresados de las 

universidades del país y del extranjero que deseen hacer aus trabajos 

de tesis. 
En la acción de sus Centros, el BRI ss ha vinculado en al desarrollo 

de programas de trabajos específicos ecu aprimi mari sminte 300 empresas 

industriales« 

En la Argentin*, la eocion en materia de preparación de noma» tlcnicaa 

en el campo industrial es encarada fundamentalmente por el Instituto 

Argentino de Racionalisaeión de Materiales (HAM),   Está fornado por 

Instituciones oficiala«, corporaciones, entidades o sociedades tronicas, 

científicas, industriales o comerciales, establecimientos de ensañan**, 

bibliotecas y entidades afines y asociados personales« 

Fundado en el afio 1935» M le considera decano en Utinoafirio* en 

estudios de normali sacian. 
El estadio de normas se desenvuelve de acuerdo eon un plan elaborado 

por su Departamento Tecnico, Uniendo en cuenta l*s directivas generales 

de ame organiamos uspeeialisadoe y los pedidos que hacen las entidades 

/asociadas, «specialmente 
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asociadas, aspecialaent« 1.» repartido»« pdblicas.   Kl HUM integra al 
Consejo Directivo da ISO (intarnational Organisation for Standardisation), 

gl Batatuto del Institut© Argentino da Racionalización de Materiale« 

defina eus finalidades! 
a) Normaliser y establecer definiciones, nomenclaturas, mltodos da 

ensayo y análisis, características técnicas, eapecificacionss y demis 
requisitos referente« a loa materiales y a sus aplicaciones, fomentando 

su conocimiento y estudio; 
b) Istablecer servicios informativo«, formar muestrarios, preparar 

estadísticas, etc.; 
c) Propender al mejoramiento y a la coordinación de los laboratorios 

existentes y a la creación de nuevos laboratorioa de estudio e investigaci^ 
d) Participar en peritale o tareas de control de calidad, cuando su« 

servicios sean solicitados; 
•)   Propender al mejoramiento de la producción, mediante el "Sello 

de conformidad con Normas DUM-, qus podrán u«ar, bajo Ucencia especial 
del Instituto, lo» industriales cuyos productos responden a lae normas 
HUM.   11 control de calidad ae réalisera de acuerdo con la reglamentación 
respectiva con la intervención de laboratorios oficiales o privados, bajo 

la supervisión del personal tlcnico del IRAK; 
H Instituto, ademas del estudio 4« normas DUM, previ en su plan 

de trabajo el estudio de recomendación«« COPART (Comieión Panamericana 
de Norata Tieni cas), ya sea actuando como país sede de su secretarla 
general, bien como integrants ds los medios panamericano« que proceden a 
«u preparación, o preparando o eatudiando trabajo« a considerar en lo« 

aeminarioe qus se celebran periódicamente. 
ß DUM trabaja en relación con otra« entidad««, con laa que pr«para 

normas en colaboración, cuando ae trata de eatudios específicos de materiale« 
y producto« deetinado« a u«o« especial«» relaeionadoe con Isa actividad«« 

d« «sat entidad«* • 
Hiss «ont 
a) IA», Instituto Argentino do Petróleo, 
b) AÀQIC, Asociación Argentina do Ojufisieo« Textile« y Colorista«. 

/c)   CU», 
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e)   CIS, Centro de Investigación Documentaria del Institute 
Nacional de Tecnologia Industriai« 

d)   CAI7U   Comité Argentino de Lucha contra el Fuego, 
Be inter«? ante destacar que los organismos técnicos del Setado 

argentino trabajan con nomas del IRAK, 

13.    Otro« aspectos da la premoción Industrial 

Prlflrtiísii rtft fffr^imlffrtífi 
De acuerdo con las normas legales vigentes, la importación de 

equipos industriales en general se encuentra sujeta al pago de recargo« 
cambiarlos y derechos aduaneros. 

Sin embargo, existe un régimen denominado "prioridad de equipamiento", 

que permite la introducción libre de todo recargo cambiario, impuesto o 
derecho aduanero, de máquinas 7 equipos que no se fabriquen en el país 
o que, cuando se fabrican, los interesado« puedan demostrar fehacientemente 
que no satisfacen las exigencias tecnologica« que requiere «1 proyecto 
industrial al que están destinados«    Tal liberación ea acordada, en forma 
individual, ya sea como consecuencia de una radicación de capitales 
extranjeros o del desarrollo de un proyecto industrial por empresa« 
nacionales.   Lo« proyectos de instalación y/o ampliación de planta« 
industri ale» obtienen, por parte de la autoridad gubernamental, la 
declaración de prioridad de equipamiento y loa beneficios consiguientes, 
cuando cumplen en forma conjunta los siguientes raquis itosi 

i)   Qua la inversión aporta mejora« técnica« y tecnológica« y 
posibilite el incremento, ne Jar amiento cualitativo y abaratamiento d« 
la producción nacional} 

ii)   Qu« implique una mayor utilización de materias prima« o ««mi- 
elaboradas nacionales, directa o indirectamente j 

ill)   Qu« arroje un beneficio en la balan«« comercial por eustitaoióm 
de Importación«« o deearrollo de nuevas exportaciones} 

iv)   Qu« beneficie la balante financiera exterior, lobre la beee de 
los concepto« del apartado anterior, en relación con los compromisos d« 
financiación de 1« planta, con laa remcsae correspondientea a utilidad— 
según la rentabilidad «aperada, con las regalías y con los prestí 
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d» ori««» «eterno o «1 r»int»gro du loa oapitalea imertidee, cuyoa 
plwot de pago deben guardar r»l»oi«n oon loa plaaoe da aaortlaacián 

tlcnicaj 
v)   Qua ouanta con racuraoa da capital oirculanta proporcionado» 

a 1* inversióni 
vi)   Qua asegure diracta o indirectamente fuantaa eatable» da trab^o 

an raafa da contar oon mercado» aaaguradoai 
vii)   Qu» 1* produoeidn fa raalloa a nival»» da coatoa reaonabl»» an 

relación da pracioa iittenmcionale» y »ontribuy» a un m»yor crido da 

competencia interna; 
•ili)   QUé loi niv»lea da dafanaa aduanera nacaaarlof pwi •! dawiwoV 

vimiento da aata actividad sean conperablee con loa da loa P*f»»» 

induttrlalatt 
La autoridad gubamamntal (Dire»»ióVi Nacional da Promoción Industrial) 

oalifica loa proyactoa an baaa a loa ei*ui»nt»» factoraat 
1)   latudio tlonioo - aoonénioo dal proyaeto «©ora al futuro da 

la empresa, tardando en cuanta e«pacialm»ntei 
a) La avaluación da la calidad dal proyeotoi 
b) La avaluación da la capacidad org»ni»»tive y dir»»tiv» 

dal proponente; 
a)   La «valuación da 1» capacidad financiara dal proponentej 
d)   U evaluación eo»p»rativ* da la relación jaroduoto-aapital 

y otras ralaciooaa o indicée da productividad| 
Loa afaotoa da la inieUtivm •obr» 1* balan»» ««»rei»! y 

da pagot) 
U avaluaai& da la proUeoiAi a»mbi»rU y *mmt* »©ü*it»i». 

 Loa aspecto» fin»nci»ro» dal proyaoto, inelufando «pwrUa da 

»«pita con al datali» da aua titul«r»»| prfatamoe d» orif»n «cUrno con 
eepsoifioación da Manu», pl»»o» d» »**iìi»e*i6n y tipo da intcreei pago» 
per aonaapto da rafal*»» y/o aaiatancia tlcnioaj rent«bilid»d »aparada y 

rV— ¿e reintegro da loa »»pitclM iawrtiée» m lo» «•»*• m e¿» »• 

nublara oonvanidot 

/ili)  a 

•) 

t) 
U) 
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IH)   E. volumen y la dl versificación de la producción final y lo« 
anilláis y protecciones del mercado correspondiente; 

iv)   Los procesos de fabricación elegidos y su adecuación a las 
materias primas a utilizar y el grado de evolución tecnológica da las 
respectivas industrias} 

v)   Los determinantes da costos de elaboración, especialmente! 
a) calidad y precio de las materias primas, de los combustibles y de la 
energía en todas sus formas;    b) eficiencia en la utilización da la mano 
de obra;   o) costo de loa transporte*!   d) economi* da combustibles 
obtenida por mejor rendimiento de laa instalaciones y por ut ill s ación dm 
cobrantes;    s) ut ili sac ion de subproducto« obtanidosj 

ri)   La calidad e importancia d« la« obra« • instalaciones a «rigiraci 
vii)   Los montos aproximado* correspondí en tas a los equipos industriales 

a introducir dal exterior y a los que adquirieran en «1 país; 
vili)   Fiasca de inetelaoión y de puesta en marcha, y 

ix)   Los factores considerado« para decidir 1« localiaación de 1« 

b) 
Bl decreto ley 53U/°3 autorisa la importación temporaria da mlquinaa* 

•quipos, instrumentos, moldes y matrices destinados a la elaboración y 
manufactura industrial y ejecución de obraa y productos, siempre que ee 
considera conveniente para la economía dal pala,   H tirmino da admiaióh 
•• d« Mis meses prorrogable a tra« anca. 

H importador debe abonar antea del despacho aduanero a plasa, 1>« 
recargos de importación, impueetoe, tasas y derechos adueneroe y todo« 
los demás impuestos, sin admitirse flan«« o garantía«   Al ear reooportadoe 
los elemento«, «1 importador obtiene la devolución da lo pagado» «alvo la« 
taaaa relativas al servicio. 

Tratando«« de modeloe o prototipos, la autoriaación la otorga le. 
Dirección Nacional de Aduanas, en virtud del Art« UV de le Lty de Admmma«. 
lata repartición, cuando lo jusque oportuno, se asesora deede al punto de 
vista industrial, girando el pedido a la Dirección nacional de Industria 
o de lo oontrario resuelve por ai. 

/aquellos bisne« 
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Aquellos bienes ds «quipos y/o matrices dsstinadoa a promover 
producciones nuevas o especiales, se tramitan ante la Dirección Nacional 
de Industria, de acuerdo con lo dispuesto por el décrets 5341/63 y 
resolución 610/64; «n cuyo caso, de no existir producción local o 
resultar la construcción del equipo o fabricación de matrices anti- 
económicas para si tipo o volumen de la producción a encarsr, ess 
Dirección procede a otorgar directamente una autoriseción para la 
introducción temporaria por el termino de 6 meses prorrogsbls hasta 

tres años. 
m eusnto a la aplicación del decreto, es ds ssnalax qve ha sido 

utilitario por parte de los industriales principalmente sn el rubro 
»strioería, y preferentemente on la industria del plástico. 






