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micos cle l mc c1_io rura l. UbicAmos entonce s e stos dos .ambitos ele acción en lo 

que nademos cen omina r actividades no tra dicionales INTA. En e ste último 
aspecto r ecie nte s c1.0cument -;s de l pa r ecen 

rlicar que l as pautas rle funcionami ento futuras de la institución pa sarán p or 

unn. expA nsión cP 1 <1mbito i:ra cl ici ona l c'l.e su acción sobre e l me di o rura l. 

Es a sí que en e l rlocumento ' 'P.=trticipación de l I NTA en las medicas aue 

sur_ge n c'le l Ac t a rle Compr omi so Nac i onal·! (ve r An e x o ) se menci on.=t e xrüícitame n 

t e dentro de las líneas de acción a de s a rroll?..r nor l a instituci0n, aspectos 

r e f e ridos a c0mercüü i zación e nmarca n d0 estos n r) solo e n l os e studi os que e l 

INTA puerle r ea lizar e n este sentido sino tambié n e n cie rta acci ón rlirecta 

de s tina rla a "nromo ve r la c r p-ani zación ele l os p r oductor es de moclo que pue dan 

r ealizar c on mavor e fici encia la c ome rcialización de sus p r oductos, a& c omo 

s u in r1 ns ·ll ·J;:¡ J i zac i ón " . 

En func ión de e llo , antes de consider a r los s ectore s ganade r o v f or e s -

tal, que r emos exte nde rn os alr;o más e n l os lineamientos de la Política de co-

mercialización, e xp l or ando a l mismo tiemno l as alternativas de participac i ón 

de l I NTA e n la misma . 

De l b r e ve p l an t eo de l os a s pectos mas r e l e vant e s ce l os p r oc e s os de co-

merc i a lización r ep;iona l es, se de s nr en c1Pn n l p_;unas conclusi0n e s que deben t e -

ne rse e n cuenta como ]!Unto de pa rti ¡1_.q para una nolítica ele c omercia lización 

que e ncare l o aue hemos de finido como la nrohlemática revi ona l e n e sta ma t e -

ria . 

T:::n f or ma esquemática, l os aspectos mÁs e s enciale s de té'.l n olítica e sta 

ría n dados por : 

7 1 

a) Participación de l Es t ado dentro de l p r oc e so a: 

- de s a rrolla r una infraestructura rle c omP.rcia -

lización (centros de almacenamiento, mercados rle c oncentra ción r e -

g i onale s, e tc), va s e a dire c t amente via or ganismos e stat a l e s (Jun-

t a s , e tc) o conjuntamente c on l as or ganizacion e s de p r oductor e s: 

-confe rir a l a s organizaciones de medianos y peque ños nr oductor e s 

poder r eal e n su particinación dentro de l mercado , t eniendo en 

cuenta l a inse rción depen d i ente de la r egi ón c on r elación al a r e a 

me tropoli tann ·. 

Por ejemp l o ve r e l Anexo de es t e traba j o v t ambién el rlo cumento del Dr . 
Hor ac i o D. Figue iras. "A t o rlo e l personn.l ri e l I NTA'' Bue nos Ai res, nP.;ost0 
de 1 9 73. 
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- encuadr a r e l coroportamiento de l os componente s del sistema dentro 
de l ·)s marcos y lineami entos políticos globales. 

b) Promoción de mecanismos c1.e inse rción de l sector productor en e l mercado 
via organizaciones de medianos v pequeños productore s , que permitan que 
tanto l a r e lación procluctor-anarato comercia lizador en e l mercado de 

productos, como la provisión de insumes, se desarrollen dentro de un e s 
quema en el que este se ctor narticipa con capacidad de ne[ocia ción r ea l. 
En este s entido s e ría de suma imnortancia extender la participación de 
e sta s mas alla de los mP. rcados de es de -
cir nromoviendo cierto de vertical mediante la entra-
da progr esiva de esta s organizaciones en e l pr ocesamiento agro-indus 
tri a l a partir de l a s nrimeras etapas de l mis mo. Esto oor otra oarte 
irá aume ntando progresivamente la caoacidad regional de generar exceden 

tes económicos reinvertihles en la misma. 

A nuestro juicio la participación de INTA en el marco precedente puede 
darse en dos niveles ; por una parte a nivel de relaciones interinstituciona -
les, y pox' otra parte directamente en relación con el s e ctor productor :. par -
tiendo en a:nbos casos de la provección geográfica que tiene como institución, 
v del cauda l de recursos humanos v de información de que dispone, v de la es -
trecha vinculación de los técnic os de la institución con el productor. 
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Resta por Último considerar los sectores ganadero v forestal. En Primer 

luga.r debe quedar bien cla ro que e l apuntar al sector agrícola como Primera 

prioridad frente a e stos últimos no sic:nifica de nin r;una mane ra ne var la i m -

portanc .i.a que de todas formas a sumen estos sectores. Aparte de l a Prioriza -

ción pr opuestA, existe n aspectos c ua lita.tivos oue justifican la distinción 

s ectorial que hemos realizado. Por 1ma. parte, t anto e l sector ganadero, corno 

el f ore stal no son en la actualidad p;eneradore s de emPleo 

ni tamp oco concentran en la medida que lo hace e ste Úl 

timo los r e cursos huma nos r ev.ionales . 

Por otra parte los de de manda s eña lados para. los productos 

agrícolas tradicionale s de la r epión no tie n e n vigencia para e stos s ectores ; 

e n particula r, e l proceso de sustitución de importaciones no ha sido aún 

tado e n e l sector fore stal, superando la inte rna a la producción na = 
ciona l e n e l orde n de los 150 a 200 millone s de dólare s a nuales . 

En lo que r especta a l sector ganadero , las bue nas c ondiciones de la de -

manda externa v las amb iciosas meta.s de producción que como consecue ncia de 

e llo estable ce e l J\cta de Comnromiso Nac i ona l imp lica n que de l a expan -

sión futura de l a producción ganadera nac ional deberá local i zarse ne c esaria -

mente mát allá de l a front e r a pampeana., en particular en la.s r egione s de l NEA 

y NOA. 

La situación prec edente, iunto con la distinta especificida d r e l a tiva de 

los r ecursos n a turale s de l HEA ( es decir, por e j emplo e l '11 e ch o de que ciertas 

tie rras s ean aptas sólo para ¡:ra.nade rÍA., nos permite confiF'urar unn situación 

e n l a cua l, por un lado l a proh l emática nos lle va a nrivilev. i a r los 

c'l e __ para l a r e J?;i ón como un todo v 
e n consecuencia a e nfa t i zar Prioritariame nte l a acción sohre e l 

la (con l a s c a racte rísticr>s cua lita t i vA s que hemos s eña. l ado). mientras simul:-

táneame nte s e diri7c t11ea nol .í".tica a l s e ctor que en tota l 

coincidencia con e l J\ cta de Compromiso, enfa. tice pa r a los mismos, e l 

de cre cimie nto . 

Dicha dualidad de política. r e r:iona l no r esulta inconsistente , e n l a me di_ 

da e n que las condiciones pre c e cte ntes constituvan una a de cua da de scripción de 

la problerrAticr1 r egiona l. 

El NEA sería así e l e je inmedia to c entra l de l n e xpa.nsión de la front er a 

ganade r a más a llá de la zona oampeana . La política e n e ste s ector nos lle va-

ría entonc e s a enfa tiza r la eficiencia productiva sin pasar ne c e sariamente 

por suhsidios a l a producción. 
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El a soecto f undamenta l de esta línea de acción esta ría dada por l a po-
lítica dirigida en este cas o a aumentar en forma sustancial 
t anto l a t a s e. de parición cowo l a ca r ga animal por unida d de superficie . 
Esto estaría bas a do en una me jora en l as condiciones sanitari as de l a pro -
ducción v en l a s condiciones de a limP.ntación · lo oue implica a su ve z caro-
bios en e l mane jo de l rode o v exoans ión de pas tura s artificia l es. En r esu-
men, estamos hablando de un s ende ro t ecnológico (a l i gua l auc en l a zona 
pawpeana ) ?herra dor de tierra e incrementa dor de r endimientos. 

Por último, e l s ector foresta l nos apar ece con ciertas c ar acterísti -
cas y problemas peculia r es , i'l. nuestro juicio no tota lmente clari f ica dos. 
No obstante , en una primer a aproxi mac i ón s e desta ca n en l a actua lidad e l 
gra do de desaorovechamiento de l os r ecursos na tura l e s di sponib l P.s '' l a po-
t enc i alidad de des arrollo de l sector. 

En lo aue r esnecta a l s isterna productj_vo nos na r ec E' i mnortante cla ri-
fic ar l a s potencia lidades de l mane io de hosoue s na tura l e s contras t ?.ndola 
con la producción en bosque s cu l t ivados. Par a e stos Últimos debemos s eña -
l a r que l a s condic iones climá t i ca s v ecológicas det e r mina n oue e l ciclo e -
volutivo de l as conífer as apt as sea mucho más r áp ido oue en los pa íses 
oue son ho" los principal e s productor es . 

La importancia de lo pr ecedente , queda por otra parte j ustifica da si 
s e ti ene en cuenta a demás, l a vinculac i ón de este s ector con l a política 
de tierra s v colonización, en l a medi da que esta plantee l a incorporación 
de nue va s tierras a l a producción. 

En lo <lUe r e s pecta a bosque s cultivados, l a evidencia pa rcia l dispo-
nib l e indica que su exp lotación económica no está circunscript a a l as 
gr a ndes empres as f oresta l e s sino que e s f actib l e r eali zarla en explota cio 
nes agrícolas -foresta l e s de me nor dimensión. 

'\ 1 comen za r esta exposición s efia l amos que l a misma s e proponía e l ob 
jetivo limitado de brindi'l.r un marc o de r efer encia (supuestamente vá lido 
par a l a r epión de l NEA en su con j unto) dent ro de l cual ubicar l a discus i ón 
de los prob l ema s obse rvados por us t edes en s us r e s pectivas areas de ext en-
sión, si con e llo contribuimos a clarificar l a per s nectiva r epional de l as 
líneas de trabaj o que surjan de esta r e un i ón nos s entiremos p l enamente s a -
tis fechos. 

J.C. H. E.T. · J.C . 
Caste lar, Noviembr e 1973 





ANEXO 

Participación del HITA en las medidas gue surgen del 
ACTA DE COMPROMISO NACIONAL 

De acuerdo a la l ey de su creación, el INTA tiene corno misión impulsar y 

vi gorizar e l desarrollo de la investigación v extensión a gropecuaria v acele-
rar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el 
mejoramiento de la empresa agraria v de la vida rural. 

Esa orientación coloca a la institución en una posición natural de apoyo 
a las tareas de la Reconstrucción Nacional en los aspectos relacionados con 
la producción a gropecuaria. Al t ende r hacia una mayor eficiencia en la pro -
ducción - que generalmente se traduce en una r e lación insumo/producto más fa-
vorable - se facilita e l cumplimiento de los objetivos económicos y sociales 
que se vinculan al aumento de la capacidad adquisitiva de l salario, a la rna,or 
participación de los trabajadores en los ingre sos v la instauración de condi-
ciones de vida düma. 

Si bien e l INTA no interviene en forma dire cta v e i ecutiva en las accio-
nes operativas de gobierno, su acción adqui e r e e special importancia en e l carn 
po de l estudio ob j etivo de los problemas que afe ctan e l agro en sus diversos 
aspe ctos v por la labor de extensión, tratando de difundir los nue vos conoci-
mientos entre los productores para facilitar la e volución favorable de su em-
presa. 

A continuación s e s e ñalan las principale s líneas de acción desarrolladas 
por e l organismo, todas vinculadas con e l Acta de Compromiso Nacional. 

a) Confección de l mapa de sue los de la r egión pampeana v colaboración con los 
que e laboran provincias ub icadas fue ra de esa área. La información logra-
da s e rá de f.ran utilidad, entre otros usos, para e l pe rfe ccionamiento de 
la aplicación de l impuesto a la r enta normal v potencial de la tie rra, 

a establecerse .. 

b) Programa de mane jo v conservación de r ecursos naturale s (principalmente e l 
sue lo v e l ap:ua) con la finalidad no sólo de pres e rvar uno d<" los 
l e s factore s de la producción, sino de lograr su me jor aprovechamiento en 
lo futuro. 

e) Búsque da de rendimientos más e l e vados , rnavor seguridad de cosecha v comer-
cialización más conveniente me di ante la obtención permanente de variedad es 
mas a decuadas de las diver sas es pecie s bajo cultivo v emDl e o de 



culturales v sanitarias más eficientes v adantadas a las condicione s amb i en 
tale s , así como la utilización de las r azas más conveni ente s de a-

p lica ción de normas de manej o s anitario, e tc. 

d) Estudio de los sis t emas de comercialización más adecua dos para los distin -
tos rubros de la producción a e f ectos de lograr una mavor e fici encia en e sa 
labor , incluvendo la ap licación de normas de tipificación v control de cali 
da d de los pr oductos agropecuarios. 

e ) Ausp icio de la f or mación de cooperativas de productore s para la comerciali-
zación en condicione s conveniente s o indus trialización de los f rutos obteni 
dos. Asimismo s e promueve la formación de cooper ativas de producción. 

f) Apovo al Banco de la Nación Ar gentina para la ap licación intensiva de siste 
mas de crédito orientado que promue van la de prácticas t ecnoló-
gicas r eactivando las me di anas v pequ eñas empr e sas en áreas cuvo de sarrollo 
se estima conveniente ace l e rar. Se r ealiza va en las provincia s de F'ormosa 
Chaco , Santa Fe (norte ) Mi s iones , Corrientes, Entre Ríos v La Pampa v s e 
pr e vé su ext ensión a otras provincias en lo f uturo. 

f. ) Asistencia t écnica para un plan de crédito super visado que ap lica e l Banco 
de la Nación Ar gentina en un amplio s ector de l sudeste de la provincia de 
Buenos Aires para pr omover e l aumento de la productividad de ca rne por uni-
dad de s·uperficie v con mavor e fic i encia económica para la emp r esa. 

h) Colaboración en p lanes nacionales de desar r ollo de áreas de r e ga dío, promo-
viendo así e l progr e so de zonas de menor evoluc i ón r e lativa v e vitando la 
migración de la pob lación rural. 

i) Cump limiento de una intensa labor pa ra e l de s a rrollo armón ico de la pobla -
ción rural a través de la familia. A e s e efecto se r ealiza una acción di -
r ecta por medio de l Servicio de Hogar Rural t endiente al a umento de l b i ene s 
tar de l f amiliar me jorando s us condi ciones de vida v , subsidi a riamen-
t e , a un me jor aprovechami ent o de l pot encia l de r ecurs os humanos . El víncu 
lo con e l grupo s e estab l ec e por me dio de la muj er, que s e convierte así en 
un ve r da de ro agente de cambio u l a a cc i ón s e orienta principalmente hacia 
los proh l emas r e l acionados con la e ducac ión para la salud , vivienda v s anea 
mi ento básico rura l (for mac i ón de cooper a tivas para construir casas, provi-
sión rle a ,e;uct r.>v1·i'lhl P . p l :i.min<-><.; i(",,. r'l e i'lP.l las s ervidas v r e siduos , e tc.) admi-
nistración de l hogar , e l ectrjficación l.< ,,: .., ncii.,. nutrición huma na v activida 
dP s .c omnnii. ar i as . 

" 
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La intensa labor que r ealiza e l I NTA para e l cumplimiento de sus ob j eti-
vos, orientada hacia los más diver s os problemas de carácter t écnico, 
o social en _ forma directa o indirecta pueden afectar a la población :rural v a 
la economí a de l país en su sector agrario, se adaptarán en lo futuro a las 
prem isas de l Acta de Compromiso Nacional en cuanto s e r e fiera a los t eT'las aue 
l e son propios. Se podrá énfasis por lo tanto en los cultivos v prácticas 
que faciliten el uso de mano de obra disponiblP. en las distintas r er: iones 
ductoras, a loRrar una mavor e conomicidad en la producción de alimentos v fi-
bra para tratar de mantener e l poder adquisitivo de los salarios, a orientar 
la labor de los productores en forma conveniente para los intereses persona -
l es, r egionales v de l país mediante e l uso del crédito supervisado u orienta-
do como instrumento poderoso en apovo de la labor de ext ensión, a promove r la 
organización de los productores de modo que puedan r ealizar con mavor e f icien 
cia la comercia lización de sus productos así como a su industria lización, a 
me jorar las condiciones de vida de l a familia rural fomentando la asociación 
de productores para s olucionar en forma conjunta los problemas de construc 
ción de vivienda o e l mej oramiento sanitario de las existentes, a promover e l 
afincamiento de l a población en nue vas áreas productoras , e sp!=! ci.almente baj o 
riego, etc. 

Secrr,tarÍ?. de Agricultura y C-,anader í a 
Instituto Naciona l de Tecnolov.ía 1\propecuaria 




