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, La Dirección Nacional ha convocado a una de Reprogramación del 
Programa de Estudios Económicos y Sociales, dentro del cual se enmarcan las 
actividades de investigación de los equipos de Economía y Sociología Rural 

· de nuestra Institución. Dada la premura con que hemos sido convocados y la 
vastedad y magnitud de. las tareas que estamos desarrollando, no hemos prepa 
rado en esta ocasión un documento que responda plenamente a las necesidades 
que plantea la reunión. Sin embargo, pensamos que resulta oportuno poner a : 
consideración de todos los economistas y sociólogos del INTA los resultados 
de las reflexiones y discusiones que los técnicos del Departamento de Econo 
mía mantuvieron hasta el presente con respecto a la naturaleza de sus pro--
pias actividades y a la estrategia a adoptar para impulsar una política ins 
titucional coherente y orgánica dentro de las funciones técnicas que la 
rección del INTA nos asignara. 

El presente debe considerarse entonces como un documento de trabajo que, 
apuntando a los objetivos enunciados, resulta aún incompleto, parcial y ab-
solutamente preliminar. No obstante, las consideraciones que en él se hacen 
han sido· y son asumidas por todos y cada uno de los miembros del Departamen--
to y esperamos que, reevaluadas constantemente y enriquecidas con nuestra 
experiencia de trabajo, las mismas continúen siendo un instrumento idóneo 
para encauzar nuestro accionar institucional y clarificar los horizontes de 

· nuestras capacidades técnicas. Con estas restricciones ponemos entonces es-
te documento a consideración de nuestros colegas del INTA. Nos ha llevado 
a ello el convencimiento de que no obstante sido el mismo elaborado 
por y para el Departamento de Economía, las reflexiones que en él se. hacen 
son en parte aplicables (al menos como punto de partida para la discusión) 
a la totalidad del aparato de Economía y Sociología Rural de nuestra Insti-
tución • 

Juan Carlos Martínez 

Castelar, 24 de junio de 1974.-
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INTRODUc;CION 

El Departamento de Economía ha propiciado desde sus orígenes una acti-
vidad sistemática de discusión entre sus cuadros técnicos con respecto a la 
naturaleza de sus propias actividades y a los criterios para su accionar ins 
titucional en las de su desarrollo. Ello ha permitido ·1a 
configuración de una situación interna donde cada uno de sus miembros desa-
rrolla sus capacidades técnicas sin perder de vista una visión global (cons-
tantemente reevaluada) de la próblemática agropecuaria y científico-técnica 
nacional que fundamenta y en instancia da sentido a nuestro 

En estas circunstancias nos encuentra la convocatoria que recientemen-
te hiciera la Dirección Nacional para realizar el 24 de junio de 1974 una 
reunión inicial de Reprogramación del Programa de Estudios Económicos y So-

. ciales, dentro del cual se enmarcan las actividades de investigación no só-
lo de nuestro Departamento sino también de todos los Equipos Nacionales y 
Regionales de Economía y Sociología Rural de nuestra Institución. 

Creemos que dicha convocatoria retoma en cierta forma la línea inicia-
da por la Reunión de Programación realizada en Pergamino el 18 y 19 de julio 
de 1972 y prácticamente interrumpida ese mismo ano por circunstanciasque no 
es del caso discutir en esta ocasión • 

Dada la premura con que hemos sido convocados a la reunión y la vaste-
dad y magnitud de las tareas que estamos desarrollando, no hemos preparado 
en esta ocasión un documento que responda plenamente a las necesidades plan 
teadas por la convocatoria. Sin embargo, pensamos que resulta oportuno poner 
a consideración de todos los economistas y sociólogos del INTA los resulta-
dos de las reflexiones y discusiones que los técnicos del Departameto de Eco 
nomia mantuvieran hasta el presente con respecto a la naturaleza de sus pro= 
pias actividades y a la estrategia a.adoptar para impulsar una política ins-
titucional coherente y orgánica. 

Estas discusiones tienen por objetivo el deseo de multiplicar 
capacidades técnicas para ponerlas al servicio de las metas que la Dirección 
del INTA nos asignara. También el convencimiento,que este accionar debe ins-
cribirse en nn marco explícito y preciso de política institucional. Esta preo 
cupación nos ha llevado a una reflexión orientada a profundizar nuestros ob--. 
jetivos y a definir los medios idóneos para concretarlos, y asimlsmo a pro-

'," fundizar una toma de conciencia acerca de la responsabilidad que tenemos -como 
cada argentino tiene- de sumar nuestro esfuerzo a la misión de contribuir 
concretamente al proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional que en el 

· país se ha puesto en marcha. · 

· ... · . Por una política institucional coherente entendemos satis-
.· . facer la necesidad que tiene el Departamento de formar y afianzar un plantel 

técnico plenamente identificado con sus objetivos y compenetrado con los fi-
nes promovidos por la conducción del INTA, con aptitud para desarrollar co-

l y técnicas originales en el 4rea agropecuaria y para insertarse 

':" ( 



.. 
. . . . . ... . 

. · ... . ' . . . 
,. ··. ·. 

. 'f Í¡' . . /r . 

.. 

2 • 

eficazmente en equipos de investigación interdisciplinar en los diferentes 
niveles institucionales y en las distintas realidades regionales del país. 

Por una política institucional orgánica entendemos principalmente des-
tacar la necesidad de articular las tareas internas del Departamento y las 
de éste con el conjunto de los Equipos Regionales de Economía y Sociología 
Rural, de acuerdo con las directivas técnicas de planificación, coordinación 

'y ejecución de metas del INTA a nivel nacional, regional o local. Esta arti-
culación debe planificarse cuidadosamente y a largo plazo, subrayando la im-
portancia de la capacitación, entrenamiento y ajuste de los cuadros técnicos. 
Dicha plan.:i.fioación deberS ir m.fs allA de las demandas inmediatas (que por · 
supuesto deberán resolverse prioritariamente). Cualquiera fuese el espacio 
que en desarrollo de las actividades del INTA se le conceda a las ciencias 
sociales\, parece razonable. prever que muy pro.Da.Dlemente este espacio tende-
rá a aumentar a través del tiempo. El nudo del problema es evitar que este 

efedtivice mediante un agregado cuantitativo inorgánico; di-
cha incorporación deberá orientarse hacia una política definida por la ínter 
acción permanente y orgánica de las ciencias sociales con el conjunto de las 
ciencias naturales, muy especialmente con aquéllas que constituyen el eje 
del accionar del INTA: agronomía, veterinaria, biología, ecología, etc. 

La decisión del Gobierno Nacional de consolidar el proceso de institu-
cionalización y de promover como objetivo común la Reconstrucción y Libera-
ción de la Argentina ha movilizado la conciencia nacional y creado las con-
diciones para impulsar, a través de un Plan Nacional, el desarrollo económi-
co, social y político de la población. 

Es evidente que asumir en. su exacta dimensión estos objetivos implica 
un cuestionamiento y transformación de no pocas relaciones económico-sociales 
injustas que han sido el resultado natural del ordenamiento institucional · 
anteriormente vigente. 

Desde nuestra perspectiva de participación en este proceso resulta cla-
ro que la investigación en el sector agropecuario y sus consecuencias natu-
rales (la extensión y los programas de acción directa) pueden y deben contri 
huir de una manera significativa a lograr los objetivos que el país se propo-
ne. Lógicamente, la contribución que la investigación y los equipos técnicos 
que las desarrollan hacen realmente al progreso de la comunidad es función 
de que la misma esté orientada hacia el logro de esos objetivos y del grado 
de compromiso de los investigadores mismos. 

La investigación en el sector-, al proveer la información necesaria pa-
ra la implementación de programas específicos, contribuye también -o puede 
contribuir- como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo, 
facilitando asimismo la definición de las características cualitativas del 
mismo. En este sentido parece apropiado enfatizar que el desarrollo, y por 
lo tanto la, investigación, debe visualizarse como un medio para mejorar per-
manentemente el bienestar de la comunidad. En consecuencia, los objetivos 
inmediatos tales como aumento de la producción, empleo, distribución de in-
gresos, productividad, eficiencia tecnológica, etc., no deben perder de vista 
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los objetivos últimos ni la v1s1on de conjunto de los problemas. El objeti-
vo.final de la investigación no debe resultar ni fijarse en términos de in-
tereses disciplinarios ni parciales; el destinatario final de la investiga-· 
ción no puede ser otro que la comunidad. 

Es en este orden de ideas que la labor de los organismos de investiga-
ción agropecuaria de carácter público comenzó a ser cuestionada por su fal-
ta de compromiso efectivo y su escaso aporte al proceso de cambio que mencio 
namos. Esta crítica es válida y dicha situación será posible en la medida 
que los investigadores limitemos nuestra responsabilidad a la tarea espect-: 
ficamente técnica de investigación, sin tomar compromiso alguno con la impl!_ 
mentación de las conclusi?nes que surgen de la misma. 

Avanzando en el contenido específico de este documento, debemos sefialar 
en primer término que las reflexiones que en él se hacen están organizadas 
a partir de una doble perspectiva, a saber: 
a) El marco institucional del INTA constituye el punto de referencia alrede-

dor del cual se ordena la discusión. Esta restricción nos lleva a focali-
zar el análisis en la consideración de instrumentos de política agropecua 
ria concretos, en particular los referidos a la política tecnológica que-
es la herramienta específica y fundamental de la acción del INTA. Este 
último aspecto implica de hecho enfatizar el rol del cambio tecnológico 
en el desarrollo agropecuario. 

b) Sin perder de vista la articulación del sector agropecuario con el conjun 
to de la economía nacional y con el mercado externo, se enfatizará por 
otra parte una perspectiva de Desarrollo Regional como eje de interpreta-
ción sistemática. Esta óptica tiene como fundamento las condiciones estruc 
turales mismas que caracterizan la problemática regional del sector agro--
pecuario. Es importante sefialar desde ya que este énfasis no significa 
una mera decisión metodológica; se trata por el contrario -como intenta-
remos clarificar más adelante- de una opción central de nuestro planteo. 

De las consideraciones precedentes surge que la clarificación de los 
supuestos y criterios de acción del Departamento tiene requisito lógico 
y técnico previo el de realizar explícitamente un diagnósaco del sector agro-
pecuario argentino, ya que sólo a partir de allí se podrán establecer 
mas de investigación estructurados en torno a prioridades sólidamente esta-
blecidas. En la Sección I aproximamos este terna, realizando un breve análi-· 
sis de los elementos esenciales que, a nuestro juicio, caracterizan la pro-
blemática del sector agropecuario y su inserción en la economía nacional, 
caracterizando y enfatizando el rol de la política tecnológica en la supera-
ción de dicha·problemática. 

Por otra parte, con el objeto de que dicho programa de investigaciones 
tenga una adecuada instrumentación-y concreci6n, es preciso considerar cui-
dadosamente los elementos de un diagnóstico de las ciencias sociales en 
tro país, con particular referencia al desarrollo. de la economía agr!cola · 
y la sociología rural. Este diagnóstico debería allanar el camino para que 
el programa de investigaciones: 

l. 

¡ 
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a) permita disponer de una estructura adecuada para promover y posibilitar 
efectivamente el trabajo interdisciplinario e interdependiente entre 
diferentes disciplinas científicas y miembros del Departamento; 

b) se adecúe y sea coherente con la labor académica y de asesoramiento téc-
nico desarrollada por el Departamento; 

e) enfatice la investigación empírica y el conocimiento teórico y metodoló-
gico de base. 

En la Sección II presentamos los elementos referidos a este tema, que : 
en principio nos pareció importante considerár. Nos parece necesario 
car que las aproximaciones incluidas en las Secciones I y II se proponen, 
conjunta y básicamente, rescatar los principales aspectos estructuráles a te 
ner en cuenta para definir y especificar las opciones estratégicas en las -
que se encuadraría el contenido y la forma de las actividades del Departamen 
to. Esto último es encarado en la Sección III, donde consideramos los ele- -
mentos para la formulación de una política institucional del Departamento 
de Economía. incluye entre ellos los aspectos institucionales que encua-
dran forJrl<;l.l.mente nuestra acción, .tal como lo es la Resolución del Consejo · 
Directivo otorgando al Departamento capacidades funcionales específicas. Un 
elemento central en la definición de la naturaleza y programa de actividades 
del Departamento es el Programa de Investigaciones que incluimos por separa-
do en la Sección IV. 

De acuerdo a los criterios manejados precedentemente, dicho programa 
deberá.responder a las siguientes características generales: 
a) responder a un sistema de prioridades fijado por la política institucio 

nal del Departamento, que dé coherencia temática y sentido ál prograJ.IB-
en su conjunto; · ' 

b) estar integrado por áreas de análisis que definan una problemática 
tihle de ser asumida a un nivel decisorio específico. · 

De este modo se asegurará que los resultados de la investigación 'estén 
ordenados hacia fines relevantes y tengan una utilidad o usuarios mediatos 
o inmediatos. Es obvio que la definición de las áreas prioritarias teridrá 
como marco objetivo nuestra inserción.institucional en el INTA y las funcio 
nes o tareas que taxativamente debemos cumplir. 

Por último, ei área de actividades académicas debería en 
el programa de enseftanza de post-grado, el cual deberá plantearse estrecha-
mente vinculado con las orientaciones del programa de investigaciones. Tal · 
programa de ensefianza aún no se encuentra concretado a nivel presentable en 
este documento, y por lo tanto hemos optado por no incluirlo en el mismo. 

Ir 
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I. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROBLEMATICA REGIONAL DEL SECTOR AGRO-
PECUARIO ARGENTINO. 

Características· generales del ,Desarrollo e Inserción del Sector Agropecuá-
rio Argentino. 

El marco más general del análisis que·abordaremos estará dado por las áistin 
tas etapas en que se desarrolla la inserción dependiente de la Argentina en el ! 
sistema económico mundial. En este sentido el punto de partida consiste en·reco-
nocer que el desarrollo socio-económico argentino se configuró desde sus oríge-
nes a partir de una situación de dependencia con respecto a los paises centrales 
del sistema económico mundial. 

Con el concepto de dependencia se quiere seftalar que el crecimiento económi-
co del país se produjo en función de impulsos externos, basados en los intereses 
y necesidades de expansión política y económica de los países 
si obviamos la fase de dependencia colonial de Espafta y pasamos directamente a 
examinar la fase que comienza con la inserción de Argentina en el proyecto de ex 
pansión desarrollado por Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo 
do, se puede observar que el desarrollo producido en la Argentina estaba dirigi-
do a satisfacer las necesidades de alimentos generada por la creciente población 
urbano-industrial de Inglaterra. Este período configuró en el país un tipo de 
estructura productiva agro-exportadora que se dió en llamar de "expansión hacia 
afuera". Paralelamente se consolidó durante este período un proyecto político y 
económico de desarrollo nacional apoyado básicamente en un dinamismo y expansión 
del sector Este proyecto fue internamente hegemonizado por los sec 
tores económicos más favorecidos: los propietarios de grandes extensiones (ubica 
dos en la pampa húmeda y productores de bienes exportables -carne y cereales-) -
en el marco de un sistema de escasa o nula participación política de otros 'secto 

de la población. 

Para nuestros propósitos, nos interesa subrayar las consecuencias que este 
proceso provocó en términos de la estructura regional argentina. Así, aquellas 
regiones del país que disponían de condiciones ecológicas y geográficas aptas·.pa 
ra participar del proyecto de expansión agropecuaria, tal como la zona pampeana: 
observaron un crecimiento y desarrollo que configuró un proceso de desequili-
brios regionales con respecto a otras áreas del país que se encontraban margina-
das de tal proyecto por carecer de tales privilegiadas condiciones. · 

II .1.1. Las Etapas Recientes del Desarrollo Agropecuario. 

En líneas generales, el p'eríodo de "expansión hacia afuera" tiene vigencia y 
se extiende hasta que se produce la crisis del sistema económico mundial en 1929. 

· Esta crisis -en lo que a nuestro país respecta- mina las bases mismas y provoca 
'la interrupción de ese modelo de crecimiento y relación internacional. Se inicia 

entonces un período de transición muy complejo y fluctuante caracterizado por 
los intentos de industrializar el país. Este período es conveniente examinarlo 
distinguiendo diferentes etapas • 

' ' . ;; Q ... ' ' ' 



.. 
-. 
--

2. 

En una primera etapa de "respuesta a la crisis" los sectores dirigentes se 
proponen, a través de la acci6n del Estado, promover el desarrollo de una indus-

l¡ 'f trializaci6n limitada a la sustituci6n de importaciones -coyunturalmente críti-.. 11 cas- de bienes de consumo. Esta respuesta constituye básicamente un reacomoda-
miento a las nuevas condiciones (desfavorables para el país) de la economía mun-
dial sin que se produjeran cambios sustanciales en el marco político del proceso. 
Desde la perspectiva del sector agropecuario merecen destacarse dos aspectos: 

a) comienza un'período de estancamiento relativo del agropecuario argentino 
basado en la situaci6n de la regi6n pampeana, y disminuye fuertemente la parti-
cipaci6n del sector en el Producto Bruto Nacional. 

b) comienza un flujo inmigratorio rural-urbano muy intenso que acampana al proce-
so de industrializaci6n. 

E'ste proceso de urbanizaci6n e industrializaci6n -a partir de entonces ininte 
rrumpido hasta nuestros días- lleva a concentrar las actividades econ6micas y la -
poblaci6n en los polos de crecimiento industrial, principalmente en el eje Gran 
Buenos Aires-Rosario; y con ello a cristalizar y agudizar los desequilibrios re-
gionales. 

En una segunda etapa a partir de 1943 y hasta 1955, el país vive una experien 
cia hist6rica decisiva y de rasgos econ6micos y políticos muy originales. La conjÜ 
ci6n de importantes sectores sociales (los trabajadores asalariados de los grandes 
centros urbanos, empresarios interesados en promover la industria y sectores nacio 
nalistas de las fuerzas armadas, y la emergencia de un líder político que impuls6-
un proyecto donde los intereses de esos sectores estaban representados) hicieron 
posible esa experiencia. · 

El modelo político y econom1co implementado durante esta etapa tenía como es 
trategia central los siguientes postulados: lograr una rápida expansi6n de la pro 
ducci6n industrial y del empleo urbano mediante el desarrollo de un mercado ínter 
no para productos manufacturados. También durante .este lapso se acentu6 el 
so de inmigraci6n rural-urbano. La industria nacional, altamente protegida, se ex 
pandi6 en actividades con intenso uso de la mano de obra en relaci6n al capitaL-
Este tipo de asignaci6n de recursos, correcto desde el punto de vista de la dis-
ponibilidad de factores de la.producci6n, se vio favorecido por tratarse de una 
expansi6n orientada por las industrias destinadas a atender la demanda final de 
consumo. El empleo creci6 paralelamente a la producci6n y ello permiti6 la 
cia de una política de altos Salarios y plena ocupaci6n. 

La limitaci6n econ6mica principal del modelo fue la creciente necesidad de 
importaciones de bienes intermedios que reclamaha la ·industria, y surgio como con 
secuencia 16gica del desarrollo extensivo de ésta dirigido a atender, como diji--
mos, la demanda final. Como básicamente el país se hallaba cerrado a la introduc-
éi6n de capitales y tecnologías extranjeras, la productividad industrial no cre-
ci6 en magnitudes importantes; y, en términos comparativos del nivel externo de 
desarrollo tecnol6gico, se produjo un.proceso de retraso tecnol6gico. Para vencer 
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esas restricciones estructurales y profundizar el proyecto de desarrollo 
autónomo del país, era necesario que se produjeran cambios importantes en 
la estructura productiva. En el Segundo Plan Quinquenal esta necesidad se 
manifiesta claramene concientizada, pero no todos los sectores del es-
taban dispuestos a asumir esos cambios. La acción de ps intereses externos 
y la coyuntura económica juegan también un papel decisivo para minar'las ba-
ses de sustentación del proyecto, que finalmente se interrumpe con la revo-
lución de 1955. 

Es importante que, a pesar de la presión estructural originda por la 
dinámica del crecimiento industrial (que afianzó la concentración económica 
y demogJ;iif,ica en los polos ·urhano-indust:riale¡¡¡ ds desarrollo, pi'ovocando la 
fuerte del proceso inmigratorio) una politica social justa hizo 
que esos efectos no fueran depresivos para las zonas de menor desarrollo e-
conómico. En efecto, mediante un plan de obras infra-estructurales y socia-
les (vial, energético, educacional, sanitario, etc.) el Estado presionó pa-
ra equilibrar, en la medida de lo posible, los efectos desequilibrantes que 
todo crecimiento industrial rápido genera. ' 

Esta situación resulta remarcable cuando se la contrapone, como veremos 
más adelante, a las experiencias políticas y económicas tratán-
dose de diferencias cualitativas que los análisis marcadamente "economicis-
tas" de los indicadores económicos agregados tienden a minimizar o ignorar. 

Desde la óptica de nuestro trabajo, el aspecto que nos interesa precisar 
es el de las consecuencias que tuvo este proceso de transición hacia un, país 
industrial, en términos de las economías regionales. Así se puede destacar 
que el proceso de sustituciones de importaciones, junto con la expansión del 
mercado interno como resultado de la redistribución de ingreso hacia 
con propensipnes marginales a consumir superiores, crean las condiciones ge-
nerales de una demanda creciente por los productos tradicionales de las re-
giones no pampeanas; demanda ésta que se ubica predominantemente fuera de 
los límites de la misma. 

Esta situación provee el marco de inserción de las regiones del interior 
en la economía nacional. Una característica esencial de este proceso está. 
dada por el desarrollo de una relación de dependencia interna de las regiones 
marginales con respecto a la zona pampeana, por medio de la cual las regiones 
del interior del país se constituyen en proveedoras de fuerza de trabajó y 
de materias primas que fluyen básicamente hacia la regi6n metropolitana. 

En una tercera etapa, agotado el proceso de sustitución de importaciones 
y revertidas las tendencias redistributivas a partir de 1955, la demanda in-
terna comienza a dejar de impulsar la expansi6n en la actividad productiva, 
entrando en crisis el esquema de inserción de las economías regionales en 
la economía nacional. 

A partfr de esta situaci6n, los problemas de estructura agraria que 
b1an permanecido "latentes" durante el período de expansi6n, pasan a ser pre-
valecientes en las regiones no pampeanas. El peso de la crisis se descarga 

•.;·. 
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sobre el sector de medianos y pequenos productores, provocando la descapita-
lización dé los primeros y consolidando y extendiendo de esta forma los sec 
tores de subsistencia, a la vez que agravaba la ya precaria situaci6n de los 

productores. 

Comienza durante esta etapa una creciente participación a nivel nacional 
de las empresas multinacionales en la producción industrial, participación 
ésta que se da con ventajas tecnológicas y financieras que las llevan a con-
trolar monopólicamente las ramas de actividad donde intervienen. Estehecho 
ha tenido algunos casos consecuencias directas para las economías regiona-
les, tal como se ha dado por ejemplo con la penetración y expansión de la 
producción y consumo de las fibras sintéticas (industria controlada en su 
casi totalidad por capita1es extranjeros) no sólo por su participación cre-
ciente en el abastecimiento del mercado interno, desplazando al algodón na-
cional, sino porque como causa para justificar la necesidad de impor 
tar algodón de fibra larga para los tejidos mezcla. -

Por otra parte la política económica que se desarrolla en este período 
"abre" la economía a la inserción de capitales y tecnologías extranjeras y 

·tiende a reducir la intervención y control del Estado en la vida económica, 
liberalizando los mecanismos propios de mercado y configurando una política 
regional de carácter netamente" eficientista". Esta política permitió que 
los elementos de la crisis regional se manifestaran con toda fuerza, en par-. 
ticular a partir de 1966. En las regiones densamente pobladas (noroeste, nor-
este) la crisis se manifestó crudamente pauperiaando a vastos sectores de 
la población, particularmente los pequenos y medianos productores y los asa-
lariados rurales. Paralelamente, este proceso dio lugar al desarrollo y con-
solidación de un fenómeno de concentración e integración del aparato comer-
cializador que vincula a las regiones con la zona metropolitana. 

La resultante de en especial en las regiones menciona-
das, fue la emergencia de agudos problemas sociales cuya potencialidad con-
flictiva es alta y cuya solución requiere cambios estructurales de importan-
cia proporcional a las causas que los han provocado. Es decir, los mecanis-
mos tradicionales de política agropecuaria (precios, impositivos, etc.) re-
presentan condiciones necesarias pero no suficientes par.-;, resolver los pro-
blemas de desocupación, extensión de sectores de subsistencia y ampliación 
de la brecha regional y personal en la distribución del ingreso. 

Un hecho cualitativamente importante durante esta etapa fue la creación 
del INTA y la concentración en ese organismo de las funciones de investiga-
ción y extensión rural y el desarrollo cuantitativo de las mismas. Si nos 
atenemos a los diagnósticos efectuados sobre el desempeno del INTA (informe 
CIAP), se destaca que parte importante de sus capacidades y resultadós obte-
nidos fueron neutralizados por la carencia de una política agropecuaria or-
gánica a partir de la cual se pudiera definir con claridad la inserci6n y 
el rol de la instituci6n en el sector. 

'· 
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Algunos de los Factores Estructurales Prevalecientes en el Sector 
Agropecuario Argentino. 

En la perspectiva·histórica anterior hemos visto que el sector agrope-
cuario tuvo hasta 1930 un rol directriz en la evolución económica del país 
y que, a partir de entonces, se produce una pérdida de importancia relativa 
del sector en el conjunto de la economía. Este proceso reconoce como causas 
factores exógenos y endógenos. Entre los primeros, el factor decisivo fue 
la di;;minución del· estímulo que representaba la demanda externa. Entre· los • 
segundos, un factor importante fue el desplazamiento hacia el sector 
trial del rol directriz de la economía como una estrategia de desarrollo. al-
ternativa. 

Pocos dudan hoy que una genuina expansión de la economía nacional,pue-
da concretarse sin una decisiva participación del sector agropecuario.'Este 

. rol tiene como pre-requisito la necesidad de identificar y superar las limi-
taciones estructurales que frenan la expansión del sector y una clara definí 
ción de este rol en una estrategia global de desarrollo que el país defina 
políticamente. 

Actualmente las definiciones políticas acerca de las metas globales y 
sectoriales asumidas por el Gobierno están precisadas en el Plan Trienal y 
no es propósito de este documento hacer un análisis de esas metas. No obstan 
te, debemos subrayar que las mismas se proponen superar el deterioro arriba-
mencionado. Es claro que la función específica de la investigación en el sec 
tor agropecuario deberá estar orientada hacia la identificación y estudio .,.. 
de las limitaciones que frenan al sector y elaborar propuestas que puedan 
servir para encarar la problemática regional que hemos intentado describir. 

Sintéticamente, de la discusión precedente podemos identificar que los 
problemas estructurales más importantes del sector son: 
1. Desequilibrios regionales 
2. Ineficiente estructura y de la producción. 

Estos problemas constituyen los factores estructurales más rígidos. So-
bre ellos deberíamos concentrar nuestros esfuerzos teóricos y metodológicos, 
de modo tal de esclarecer y comprender objetivamente esa realidad. Un primer 
paso en este sentido es avanzar en la especificación de los problemas. As1, 
como enumeración tentativa, el problema de los "Desequilibrios Regionales" 
se presenta asociado con las siguientes situaciones: 

i) escasa participación de las regiones menos desarrolladas en el Ingreso 
Nacional,con existencia de marcadas diferencias intra-regionales en la 
distribución del Ingréso; 

. ii) la sub-utilización del potencial humano y la pérdida de población (de-
sempleo y migraciones); y sub-utilizaci6n de los recursos naturales no 
usados o depredados; 

iii) socio-cultural por los niveles más bajos en .los 
indicadores de condiciones de vida (educación, salud, vivienda, etc.); 

,, ·\ . 
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del poder politice de las regiones menos desarrolladas y es-
y participación de los sectores sociales en las deci-

a nivel nacional y regional. 

" ... ,· Del mismo modo, el problema de la "ineficiente estructura y organiza-

' ·J 
'! 1 /r 

), 

ción de la producción" se presenta asociada con las siguientes situaciones: 
i) la existencia de estructuras agropecuarias distorsionadas, altamente 

e irracionales desde el punto de vista del interés 
minifundios y latitundios; 

. \ 

ii) un distorsionado pro6eso de que perjudica a productoris 
y consumidores, y por extensión a todo el proceso productivo; · 

iii) la existencia de una tecnológica entre las tecnologías disponi-
bles y las tecnologías en uso. Una inadecuada relación de uso de los 
factores con respecto a la disponibilidad de los mismos. Esto implica 
problemas de bajos niveles de productividad, problemas de empleo, migra 
ciones y distribución de los ingresos; -

iv) sub-utilización recursos naturales (agua, tierra, etc.) motivada 
por un inadecuado sistema de tenencia y propiedad de los mismos. 

' La distinción de problemas -así como sus respectivas especificaciones-
,! que acabamos de sefialar, tiene un valor analítico; en la realidad todos. es-:-

tos problemas se hallan estrechamente vinculados entre sí. 

Lo precedente constituye el marco más general que caracteriza a grandes 
rasgos el desarrollo e inserción del sector agropecuario argentino dentro 
de la economía nacional. No obstante, nuestro análisis no debe interrumpir-
se en este punto. Tal como lo señalamos en la introducción del presente do-
cumento, el marco institucional del INTA dentro del cual nos insertamos nos 
lleva a focalizar el análisis de instrumentos de política agropecuaria con-
cretos, en particular los referidos a la política tecnológica que es la he-
rramienta específica y fundamental de la acción del INTA. En función de es-
te énfasis incluimos .íntegramente, en el plinto siguiente, un documento sobre 
Política Tecnlógica y Probleffiática Agropecuaria Nacional que el Departamen-
to elaborara para circulación interna en octubre de 1973. 
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Política Tecnológica y Prci.:J.amática Agropecuaria Nacional:· Región 
Pampeana y "Resto del País" 
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OEPART AMENTO DE EC0010MI A - 1 N T A - CASTEl..AR 

OcruaRE- AÑO. -T973 · 

nocumonto Interno 
para discusión 

POLITICA •ttC?lOtOG!CA Y AGROPf.CUl\RI.t\ NACIOlMI.: 
•. · i .. '· . 

REGXON' Y 11RESTO D'EL PAISu 

Dr. Mart!n R. 
Dr. Juan c. Ylartincz 
Lic. Carlos A. " 

I. I?tTRODUCCimT o. 

A partir do la revolución industrial siglo· XVII y ros particu:ar;ncmto co. 
mo consecuencia do la revolución científica del siglo XX, los aC.oln:!t:o!'.l en el 
campo de la tecnología so convirtieron en la principal cau.<::a del ,-eco . . ' -
nómico. Estim-'lciones hechas para Estados por ejerr.plo, su;.:ict>cn que en lo 
qua V3 del siglo alrededor del 70% del incremento do productividad cm 
plea<.lo se d9be oxclusiva'IOOnto al mejoramiento de los sistcr;;aa produc·dvc::;.!.( •. 

Ecta cif-ra oobre el trcmondo inpacto dal progreso tC'.lcnológico no ce sólo un 
r 

interesante dato estadictico. De una manera indirecta muestra la cronción d0 ven 
comparativas por parto do aquollos qua generan y poseen las más -

con renpecto a aquéllos que no las Esto todos vi-
aual.izamo:l diariamente '··w:m tórrninos da las. relaciones quo so estahlcccn a nivel -

emprooas induntrialon QUG compiten on un rnorcndo, tnmbión oo nl ni--
vol do lno nnoioneo. 1\ci, la aupreMo1a tecnológica do loe paS:soo induntrinlcn. 
más allá do sus efectos de coloniaje intelectual, so en 
·el avasallamiento eeonómicc) en el campo internacional. Este fenót".eno. a pesar de 
háber sido repetidamente desde·hace muchos aflos, no parece haber sido-

a ir,norar deliberadamente la posible discusión conceptual vali 
dez teórica do astas o.sti:naoioncs y Gl problema que GUZ'go de las tócnicas in:- · 
corporadaa a los_biones da capital. 

' ....... ' .. 
. . 
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los en a la luz dol descuido con 
que se tr\a ·el aparato cien'hfJ.co y educñcional. _ . , .. 

do .vital desarrollar en la comunidad, y particulármonte 
an la ciont!fica, la conciencia sol1ra la inportancia estratégica de la te 
nolog!a en el de desarrollo y de las internacionales. 

El da ventajas- a partir dol denarrollo 
gico as notablo en el 1odos la indus 
'tt'ia auto'ltOtr-iz, electrónica, etc. , está dominada on todo el mundo por un pux1ado 
empresas multinacionales ·qua.han su hetomon!a por medio d& su tccn< \ .. . -

. lógico.- Ta;nbién que ésto rasulta· en- uno de los componentos de_ la dapcndonciE 
\' 

·tccnológic:a, la captación y transferencia do oxcedentes económicos de todo el mundc 
hacia los pa!ses más desarrollados. 

En el agropecuario, por la naturaleza mism.:"l del proceso productivo, este 
fenómeno es notable. Por un lado, el proceso da generación de nueva tecnologís 
y al proceso da producción ca on empresas distintas. f.sto so debe a qua 

. las empresas del sector agropecuario són en general poquefias para atacar • 
·;. prohle-:r.as de investiy.élción en el campo biológico de st . 

1 • ' 

·.:Por otra parte. las mismas características del proceso productivo hacen 
> que los beneficios generados par técnicas no sean apropiahlos por 
las empresas quo zeneraA el nuevo conocimiento. Bajo estas circunstancias os 
qua cieX'to tipo de investigación aplicada pueda sor denarrollada sólamcnta por el-ts 

' -
tado. Esto hecho os la causa de quó en casi todos los po1scs_del mundo el Estado 
juega un rol mucho más en la investignción que en la aplic2 
ble al sectox- industx'ial. Sin embargo., las excepciones a esta regla son trernendaman-
te importantes porque en goneral 9 y como consecuoncia do la relativa 
debilidad de sistema tecnológico, estas excepciones han dado orig0n a los 
cambios cU3litatiararoonte .impoX'tantas én la producoi6n.ar,ropocuarin. EjeTI'IJllos · de 

_estas excopcionos oon lno ocmillou quimicoa 1 una do-
la maquinaria agr!cola, tócnicas y clifund!dna ·en p;ran v.cdidn pox-
sas de carácter multinacional. Esta situación plantea la necesidad.de analizar nues-
tros sintems de patentes., de importación do tecnolog:ta., de pet>misos aduaneros • o te.:-

Por otra parte el progreso tecnológico cambios estructurales de 
da para el"sistema económico, que necesario ol análisis y la es-
tructurac!6n de los senderea adaptados a cada circunstancia particular._ 
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En aste SP-ntido, cabido quo distintos dG una 
nada do factores do la producción. lo tanto. un procGso do 
y difusión de producir5 ce 

eficientemont0 la dotaci6n do factoro3 qon quo cuent 
originalmente ol sistema econ6mico, determinando asimismo la capacidad global do pr • 4 ducci6n da la economía. .. 

1 
Un terce%" a.l cual rofarirnos lo los efectos del 

"'L ¡í _ , .. . progreso teen_ológ:lco sobre la del ingreso._ En los do la cion 
1! . .. cia y aún actualmonto, la 

]
1_ :·;·;¿:-. · jo,cient.ifico. hase del progreso 'tecnológico. es siempre bueno en sí mismo y no puo· : • o ·. en_ LS decir, lOS conocimientOS SOT 

. .·. _; · ig\lalmanto buenos. Creemos quo esta concepción gcnerali::ada pueda haber ra!· / J . ' . ;.• . . d l i . i . . .t : -:¡1 .. · -·· .. , · · ces coe.o e a mportanc.la y ol prost las 
j .- .' · ·: 4 la y da las en cioncin3 fisico11atornáticas 
1 ·:da el concepto de ciencia neutra es más defendible. . 

. . , j •.•.... ¡ • · Esta conc.epci6n do la neutralidad .del cuando al oat5 
f :·: •• • • • • 

· _; .':.> ... refor:iclo a la estructura productiva, es a nuestro totalmonta .:i.nclcfend.iblo po!: 
. · ::.: ;_ .·: . que l4 generaci6n de un e:Keedonto económico a par-ti%" del progreso tecnol6g!eo .está .., ' ll . \;::'. "n '""'"tro sistema ocon6mico, por una d:!Gdnta capacidad do. apropiadón . 
. ji , .J 1·:;.. • rr.is1n0 . parte de . distintos grupos sociales. 

•: 
·. l 

1 •:.-.,;/. Esta distinta capacidad de apropiación <!el excedente depende fundamG.ntalmente de 

: ¡·1{¡ () . _;_·.:, ::_:.·: .:· · 'tres . fuctorel'l •. 'Pri'CGX'o 11 da cie.-tao caractor:isticas endógenas a.l sistema económico y 
·.:. ·, \ re4tivarnento difíciles de tal.Gs como la naturaleza da la demanda de loa 

· •. :1:•\,. 

bienes finales. Se!gundo, <le loa ''sesgos" en cuanto al uso d& factores do la tccnolo-.:· .. gta incorporada. Estos soagoa son unn característica ;.n:fYpl.a do la tocnolog1a &n SÍ .. 

· - . ·it]. :·::· 
. ; . c..: • {. ¡¡etl<m>do. Por Gl timo, la partieí pación de cada grupO también funci6n da la nat!!_ 

: · · raleza da su en el proceso productivo y <lo la capacidad da qoo 
• !l la otorgue el marco institucional existente. Es 1'<1stantll obvio quo en U l'IX'!dida · quo . . . 
<i¡ . . :·.· .. 
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el efecto distributivo final so tr.an.ifieste con ¡;¡.:¡;una intansi<lad, la tccnolog:ía • 
rada estará favoreciendo a algunos grupos. Esto da - :· 
inmediata un p%"oblema de carácter ético: grupos son preferentemente henoficia - ¡ 
dos y po%" Creo que ésta ea una prGgunta importante que todo investigador debe 

con y honestidad, no sólo on clo aua propias • ¡· 
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