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la crisis de la 
citricu ltu ra 

De continuar la política vigente, este sector de la pro
ducción podrá desaparecer. Causas y efectos. Las solu
ciones propuestas.-

Tucumán, hasta 1981, ocupaba el cuarto lugar en 
el mundo en cuanto a producción de limón. Como con
secuencia de la política económica implementada en 
los últimos años, la provincia ha perdido un 30 Ojo del 
volumen productivo. Con todo, las 240.000 toneladas 
que se cosechan actualmente, representan poco más de 
un 70 Ojo del total nacional. Estas cifras, indudable
mente, muestran a las claras la importancia que repre
~enta para la economía regional el citrus. Además, la 

UNA PRESENTACION NACIONAL POR LOS 
PROBLEMAS DEL CITRUS 

-La Comisión Coordinadora Nacional de Entidades Ci
trícolas Argentinas dirigió una nota al Ministerio de 
Economía de la Nación. Requirió "la adopción de nue
vas medidas destinadas a mejorar la difícil situación por 
la que atraviesa la citricultura argentina". 

-El pedido incluye ''la implantación de un mercado 
único de cambios; se prevea la posibilidad que, en caso 
de ser necesario, ante un desfasaje entre los costos inter
nos y la cotización de las divisas extranjeras, se otor
guen reembolsos; y renovación por un año de los venci
mientos vinculados con la circular B 107 del Banco 
Central, a fin de compensar los efectos de las demoras 
ocurridas en los embarques de citrus con destino a mer
cados del exterior, ocasionada por el bloque o de la Co
munidad Económica Europea". 

-También la coordinadora solicitó la "eliminación del 
Impuesto al Valor Agregado para los productos agro
químicos y fertilizantes; reducción a cero de los arance
les a las importaciones de fertilizantes y plaguicidas, co
mo medio de minimizar costos, mejorar el estado de las 
,Plantaciones, obtener mayor productividad y calidad 
de fruta, y aumentar la eficiencia; 

-Además pide la "reducción a cero también de los 
aranceles de importación de todos los elementos que se 
utilizan en los tratamientos que se dan a la fruta con 
posterioridad a la cosecha, en los establecimientos de 
empaque, e igual reducción a los materiales para el em-
paque". · 

Régimen de promoción de exportaciones y acuerdos 
_de créditos. 

-En el documento se requiere la "inclusión de las fru
tas cítricas frescas en el régimen de Promoción de las 
Exportaciones, teniendo en cuenta que ostentan un al
to grado de valor agregado, ya que la fruta cítrica fres
ca representa sólo un 31,8 Ojo del costo toal FOB de 
una caja, y el resto está constituí do por el denominado 
Beneficiamiento que se prodiga en los establecimientos 
de empaque, lavado, tratamiento con funguicidas y 
fungistatos, encerado, clasificación según grados de ca
lidad y tamaño, envasado, mano de obra pecesaria para 
llevar a cabo esas tareas, y otros insumos y servicios 
adicionales". 

-Por último, se solicita "la inclusión de la fruta cítrica 
fresca en los acuerdos de créditos que se otorgan a los 
países del Este de Europa". 

-La nota se extiende en una dilatada exposición de 
motivos que fundamentan la gestión'. 
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citiicultura es ~n orden de importancia- la segunda 
actividad productiva de la provincia, después de la ca
ña de azúcar. 

Para conocer en detalle la situación, entrevistamos 
al Sr. Miguel Juan Fiol, secretario de la Sociedad de 
Productores de Frutas, Hortalizas y Afines de Tucu
mán y de la Cooperativa de Auténticos Productores 
Agrícolas de Tucumán Ltda. (CAP AL.), y miembro de 
la Comisión de Defensa de la Ley de Mercados de In
terés Nacional. 

CN: Querrz'amos, por favor, una caracterizacón de la 
crisis por la que atraviesa la citricultura. 

M.J.F. Esta actividad está inmersa en la peor crisis de 
la que tengamos memoria. Ello es consecuencia de va
rios problemas a la vez, pero fundamentalmente se basa 
en dos aspectos: los elevados costos de producción y 
sus valores agregados, y el bajo precio que se percibe . 
por nuestros frutos. Baste decir que lo que se nos paga 

. por tonelada apenas alcanza a cubrir un 30 Ojo de esos 
costos. Desde julio de 1980 hasta la fecha los precios se 
han incrementado en un 550jo, mientras nuestros cos
tos han aumentado en un 600 Ojo y los insumos agro
químicos han crecido en un 1.200 Ojo. Puede verse, en 
consecuencia, la disparidad entre los porcentajes y la 
distancia abismal que deberá recorrerse . para llegar a 
valores que sean retributivos. 

CN: ¿Cómo se fijan los precios del dtrus? 

M.J .F. Con total arbitrariedad. La industria maneja el 
mercado y establece unilateralmente los precios. Pue
de hacerlo porque la demanda, que es suya, está con
centrada, y la oferta, nuestra, está totalmente atomiza
da. Y es indiscutible que los precios que fijen servirán a 
sus intereses, pero a costa de la ruina de una enorme 
cantidad de productores y del grave daño que están 
produciendo a la otrora floreciente citricultura tucuma• 
na. El Estado no puede aceptar que el sector industrial , 
para resarcirse de los daños causados por la economía 
liberal vigente en nuestro país, castigue de est~ modo al 
productor. De seguir este problema, estoy seguro, la 
industria podrá llegar a tener una buena situación. Pero 
en ese momento, también estoy seguro, no tendrá qué 
procesar, porque cada vez más los productores están 
abandonando los cultivos, los trabajos culturales y 
controles fi.tosanitarios en sus plantaciones. Estas, hoy, 
no sólo no producen rentas sino crean graves endeuda
mientos al sector de la producción. 

C:N: ¿Usted cree que debería ser el Estado el que fija 
los precios? 

M.J.F. Por supuesto, y no puede ser de otra manera . Es 
·decir, debe fijarse un valor mínimo que permita salvar 
,por lo menós las erogaciones derivadas de la produc
ción de discusión para porcentajes de utilidad. Razona: 
ble, logicamente. Como es el caso de la caña, por ejem
plo. Aunque los cañeros, es cierto, también tienen sus 
problemas, y graves. Claro que en su caso, la situación 
es distinta. Tienen poder de movilización y posibilida
des de parar una zafra, sin quieren, porque la caña sigue. 
en pié. Pero en el caso de los frutihorticultores en ge
neral, la cosa es distinta. Cosecha que no se levanta es 
cosecha perdida ... 

CN: ¿En base a qué (tems, debena fijarse el precio de 
los productos citrícolas? 

M.J.F. Estimo que en base a la variación del dólar o del 
costo de la vida. O de ambos a la vez. Este año, por 
ejemplo, a los industriales se les ocurrió fijaren$ 230.000 
lá tonelada de limón cuando el costo productivo alcan

.zaba a $ 600.000.- . Posteriormente decidieron pagar 
$ 400.000.-, pero cada tonelada nos costaba$ 1.200.000 
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ql.!-e el Estado 
intervenga, estableciendo laspautas para la fijación de 
precios. La industria, hoy, cobra 80 dólares por lo que 
produce con una tonelada de limones. Tomando para el 
cambio sólo el valor del dólar comercial, de $ 25 .000.-, 
quiere decir que por tonelada . recibe $ 2.000.000.
contra los $ 400.000.- que le paga al productor. Así, 
reitero, la industria se salvará . Pero, ¿Hasta cuándo po
drá la producción subvencionar las pérdidas que sufrió 
la industria en estos últimos años? ... Creo que si los 
dirigentes agrarios no tomamos conciencia de los pro
blemas que afectan a nuestros sectores y no luchamos 
por nuestros _derechos, ya no podremos ni siquiera ser 
un país agrícola-ganadero. Porque para qué hablar del 
país tecnificado e industrializado con lo que se ha he
cho con nuestra industria en los últimos 6 años ... 

CN: De continuar esta polz'tica liberal que todos -o ca
si todos- criticamos, usted cree que Tucumán dejarla 
de ser una zona productora, al menos de citrus .. ? 
M.J.F. No hay ninguna duda, y no lo podemos permi
tir. Tucumán debo señalar, y está demostrado, en cuan
to a clima y ecología, es la mejor zona productora del 
mundo de citrus. Pero, veamos algunas cifras. Nuestro 
país produce anualmente, 1.440.000 toneladas de ci
trus. De ese total corresponden a Tucumán 400.000, de 
las que 300.000 son de limón. De este fruto hay 15.000 
hectáreas plantadas. En la última cosecha se han indus
trializado 110.000 toneladas; al mercado interno han 
ido 90.000 y al externo 10.000. Las 90.000 toneladas 
restantes las hemos tenido que tirar ... 

CN: ¿Cómo es posible esto, en momentos en que el or
ganismo para la Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas, la FA O, se plantea problemas de 
subalimentación en el mundo? 

M.J.F. Por la carencia de una política nacional adecua
da, que defienda realmente los intereses de la produc
ción y se ihterese por ocupar posiciones de importancia 
en el mercado internacional. Pero hablando sólo el 
mercado nacional: en Argentina, per cápita y por año, 
se consumen 270 kilogramos de productos frutihortí
colas; 180 corresponden a la horticultura y el resto a 
la fruta. De estos 90 kilos, 45 son de citrus. Esta cifra 
podría incrementarse notablemente con un precio base 
asegurado por el Estado. Por ejemplo, si esas 90.000 ' 
toneladas que se han perdido porque el precio no com
pensaba ni siquiera el flete hasta Buenos Aires, hubie
ran ingresado al mercado, el costo para el consumidor 
hubiera bajado en forma considerable, permi-tiendo de 
ese modo mayores posibilidades de adquisición.No. El 
Estado prefirió aceptar graciosamente a que se perdie
ran. Y nadie. - dentro de los s~tores de decisión, se en
tiende- siquiera pestañeó por esta situación. 

CN: ¿Cuántos litros de jugo natural habrian podido fa
bricars~ con esas 90. 000 toneladas perdidas? 

M.J.F. Bueno, de eso, mejor ni hablemos ... Pensar que 
en este momento la gente no tiene acceso al jugo natu
ral de frutas por los precios, y sin embargo nos damos 
el lujo de tirar un 30 Ojo de nuestra cosecha. Pensar 
también que por el mismo valor hubiéramos podido 
consumir jugos naturales en lugar de bebidas prepara- · 
das a base de esencias artificiales. No puede creerse que 
sólo desde Tucumán, con medidas oficiales puede com
petirse con los países del hemisferio norte. Sin embargo 



SIN SOLUOON EN EL PROBLEMA 
DEL PRECIO DE LA CAÑA 

Al prepararse este material, se aguardaban aún res
puestas oficiales en relación al precio de la caña de azú 
car para el mes de agosto. Una delegación de Unión e:; a-

. ñeros Independientes de Tucumán (UCIT) viajó a Bue
nos Aires por el problema. La fijación del nuevo va:lor 
debería haberse conocido hasta el 5 de setiembre pasa
do, pero al día 22 no se había registrado ninguna nove
dad. 

Tampoco hubo progresos en relación a lo adeudado 
por los ingenios a los productores, por diferencias a 
meses anteriores. 
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El único y 
gran capital 
del 
productor lo 
constituyen 

· sus brazos, 
su fuerza, 
y su familia, 
que lo 
ayuda. Pero 
todo ese 
capital está 
parado por 
la circuns
tancia que 
le toca vivir. 

es así. Nosotros podríamos decuplicar nuestra produc
ción si el Estado se lo propusiera, y sin invadir otros ru
bros productivos. Pero , claro, deberían ofrecerse cier
tos reaseguros. 

Porque implantar citrus significa jugarse por 30 ó 40 
años, que es el tiempo de vida útil de la planta, y espe
rar 5 años , que es cuando comienza a producir el citrus . 
Y puede uno jugarse ahora, con los plazos e intereses 
crediticios vigentes? 

CN: Concretamente, ¿qué quema conseguir el produc
tor en una situación como esta? 

M.J.F. El productor, aclaro, no quiere que se le dé na
da ... Sólo pretende condiciones y reglas de juego que le 
permitan trabajar . Su único y grancapitallo constitu
yen sus brazos, su fuerza, y su familia , que lo ayuda. 
Pero t odo ese capital está parado por culpa de la cir
cunstancia que le toca vivir ... Así como hay una legis
l ación que defiende al trabajador, como es lógico -se 
aplique o no esa legislación- debe haber una que de
fienda al productor. .. 

CN : Lo encaremos de o tra manera. ¿Cuáles son las me-. 
didas econ6micas que podrán salvar al productor? 

M.J.F. El problema debe encararse desde lo general a 
lo particular . Mientras no se respete por lo m en os el 

, sistema jurídico, constitucional, creo que es imposi-
ble hablar de medidas que lleven tranquilidad al pro
ductor . Si no, sólo serían parches, que en cualquier 

JilOmento volverían a despegarse . Creo que ha quedado 
,demostrado que mientras las decisiones correspondan 
a un grupo reducido de personas que están en el poder 

IMPORTANTE RESOLUCION EN UNA "JORNADA 
DE CAMPO" DE LA CITRICULTURA 

En oportunidad de la realización de una "Jornada 
de Campo" , convocada para tratar los problemas de la 
citricultura, funcionarios de la Secretaría de Agricutltu
ra resolvieron constituír una comisión para discutir el 
precio de los cítricos . Para ello, serán convocados a co
mienzos . de octubre, representantes de los productores 
y de los sectores de comercialización y de la industria. 
Los comerciantes y los industrial~s - debe recordarse-· 
fijan unilateralm~nte los valores, en perjuicio del factor 
productivo. 

Se concretó de ese modo, un viejo anhelo de la So
ciedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afmes 
de Tucum~; organizadora de esta reunión ; de la que 
participaron gran número de productores, funcionarios 
y representantes de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería , de Comercio, del INTA, de la Estación Experi
mental Agrícola, y de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros or
ganismos presentes. 

La jornada se realizó el 22 de setiembre en la finca 
del Sr. Juan Manzano, ubicada en El Ojo, departamen
to Burruyacú, provincia de Tucumán. 
Técnicos agrícolas, en esta ocasión, ilustraron a los pro
ductores acerca de las medidas a adoptar para mantener 
un control mínimo indispensable y una calidad de fruta 
que le permita acceder al mercado .. . Se señaló en ese 
sentido, que a Tucumán le costó 20 años llegar a la ex
plotación actual de la citricultura, y que en un solo 
;:¡ño sin controles fitosanitarios, un- 40 Ojo de las plan
tas han sufrido daños, y un 25 Ojo de ese total, ya es 
irrecuperable. 

De todos modos , y como hecho destacable, está 
la posibilidad de discutir precios en igualdad de con
diciones, con lo que podría revertirse la afligente si
tuación de los productores. 

y los distintos factores de la población no tengan posi
bilidad de reclamar, de denunciar los atropellos, no 
puede haber soluciones integrales. En tanto la política 
económica siga defendiendo al gran capital y a los inte
reses de las multinacionales, en contra de los intereses 
locales'y sin ver al hombre como objetivo principal de 
todos los esfuerzos, no se resolverá nada. Si no se co
mienza con el respeto por el ser humano no habrá solu
ciones . De una vez por todas debe entenderse que el 
productor está arriesgando todo : no sólo invierte sus 
pesos, sino su capital humano, al que ya hice referen
cia, y su vida y la de su familia. Por lo tanto, esa in
versión debe tener algún margen de seguridad. Cuando 
la cosa se entienda así, recién podrá elaborarse una· co
rrecta política oficial ... 

CN: De todos modos, con un precio sostén, la situación 
podn'a mejorar ... 

M.J.F. Es indudable. Si vemos que los países del Merca
do Común Europeo, Estados Unidos, o Brasil , para to
mar un ejemplo más cercano, tienen esos precios míni
mos, cómo podría no ser beneficioso en el nuestro . En 
todos los casos la producción es defendiüa, con valores 
que cubren por lo menos un 70 o¡o del costo de pro
ducción. Ese precio-seguro funciona incluso cuando 
por razones climáticas no puede levantarse una cosecha. 
Así, se asegura por una parte el alimento de la pobla
ción ; por otra, se defienden las economías regionales ; 
y, además, ingresan divisas. En consecuencia, las medi
das oficiales deben responder a los intereses generales 
y no a los negocios particulares. 
Por ejemplo ahora, en el mercado, están cayendo los 
precios de la hortaliza. Sin valores asegurados para el 
productor, hay sectores que prácticamente podrán de
saparecer o al menos -al disminuir sus producciones
podrán distorsionar el buen funcionamiento de los mer
cados . Después, seguramente, cuando falte la produc
ción de determinados frutos, el consumidor deberá ser 
el que pague precios elevadísimos para que la estructu -

Con tinúa en pág. 7 
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El sufrimiento 
de todos los Productores del 

, 
hombres del campo ... 

F 
ernando Rossi es el actual secre
tario de la Sociedad Rural de Tu-

, nuyán. Activo dirigente de la zona, 
sus actividades ruralistas conviven 

con la dirección de Radio Manantiales" y 
su militancia en el radicalismo. 

CAMPO NUEVO: Uno de los proyec
tos de los productores del Valle de Uco 
es participar de todo el proceso de produc
ción, incluso el empaque y la comerciali
zación ¿Cómo cree que llegará a esto el 
pequeño productor? 

Fernando Rossi: La idea son las 
formas de asociación. De las normales 
entiendo que las más eficientes eran las 
cooperativas. Digo "era" porque entien
do que indiscutiblemente al pequeño 
productor hay que ayudarlo dándole una 
estructura legal, un marco para establecer 
una interacción en la producción que le 
permita obtener alguna ventaja concreta 
al dar el paso hacia el cooperativismo. 

CN: ¿Cuál sena entonces la alternativa? 

FR: Tenemos que tener un tipo de 
asociación que le resulte atractiva, para 
perder algo de lo que consideran su inde
pendencia. Que le permita salir del círculo 
vicioso donde indefectiblemente es enga
ñado por los mismos compradores de la 
producción que, año tras año, no le pagan 
o le pagan muy mal pero, en definitiva, 
termina siendo la relación normal que 
ellos adquieren. 

CN: ¿Existe alguna forma de asociación? 

FR: Lo ideal sería integrar al pequeño 
productor a la fórmula que entiendo "era" 
la más apta. Insisto en el tiempo "era" 
porque las cooperativas, desde el punto 
de vista legal, han perdido en gran parte 
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el atractivo y las ventajas que permitían al 
hombre sentirse atraído para constituirse 
en cooperador. 

CN: ¿Qué cantidad de productores se 
nuclean en la Sociedad Rural? 

FR: La Sociedad Rural en este mo
mento nuclea alrededor de 2.500 produc
tores. Hace 5 años éramos 3 200 pero, el 
éxodo rural en esta zona -como en otras 
del país- es un hecho que hoy tiene ca
rácter de desesperanza. Mayor que otras 
veces porque en otras oportunidades era 
la búsqueda del hombre de campo (sobre 
todo del sector asalariado) que iba a bus
car un mejor horizonte que le podía brin
dar la ciudad. Hoy se trata de cambiar la 
desocupación rural por la desocupación 
urbana. 

Valle de Uco: el clisse de la injusticia 

Hablar de zonas de producción que du
rante muchos años han sido la base de la 
economía argentina y que durante los úl
timos seis han sufrido verdaderos procesos 
de pau perización y deterioro, es hoy mo
neda corriente. 

Características similares a las de otras 
economías regionales, que han visto avan
zar una política de especulación financie
ra en detrimento de una verdadera políti
ca proteccionista que impulse y estimule 
el crecimiento productivo. Economías re
gionales que hoy se encuentran en su ma· 
yo ría al borde de la bancarrota o accedien
do a la refinanciación de créditos usura
rios que solamente les permiten "desensi
llar hasta que aclare", cuando no los hun
de más en esa vorágine. 

El Valle de Uco (Región ubicada a 82 
kilómetros al sur de Mendoza integrada 

asumen su QIJ 

Ricardo José 
Battaglia: El 
productor no ha 
logrado gozar de 
los beneficios de 
la actualización 
de valor del 
dólar. 

por Tunuyán, Tupuganto y San Carlos) 
fue durante años uno de los grandes cen
tros de producción frutícola del país . 

Tomates, ajos, manzanas y peras llega
ban a los grandes centros urbanos compi
tiendo con otras regiones como el Alto 
Valle de Río Negro y las producciones del 
litoral. 

Heredad de generaciones, existen hoy 
en esta región pequeñas fincas de no más 
de 20 hectáreas, con medianos producto
res, que no por tener mayores posibilida
des de subsistencia ignoran que los pro
blemas de hoy son globales y hacen a una 
política que apunta con una sola mira a 
un único objetivo: su destrucción. 

Fincas abandonadas. Propiedades que 
~n sido rematadas bajo el inexorable mar-

"La única he"amtenta es la movi
lización. , 

Fernando Rossi, secretario 
Cámara de Comercio de Tul! 

tillo que cae sobre las cosechas que aún 
no han sido levantadas y terminan pudrién
dose junto al esfuerzo -de todo un año. 
Productores que piensan en números pro
hibidos tales como 1.050y circular A-144 . 
Hombres del trabajo que se unen en la de
fensa de lo que queda, tanto como para 
no perderlo todo. 

En agosto del corriente año "la Pro
clama del Valle de Uco" demuestra que 
han comenzado a hablar en voz alta, que 
no están decididos a renunciar inmóviles 
a lo conseguido con el esfuerzo de varias 
generaciones. En definitiva, a su fuente de 
subsistencia. 

Una coincidencia fmal decreta en esa 
oportunidad "la movilización activa del 
empresariado nacional generando medidas 
de acción directa que posibiliten el logro 
del objetivo de estaproclama': 

"Proclama al país" 

El documento plantea la elaboración 
de un plan económico de emergencia que 
tienda básicamente a la refimdación del 
aparato productivo nacional, eliminando 
lisa y llanamente el modelo económico 
implementado en nuestro paz's durante los 
últimos 6 años, y que tiene como fin el 
sumergir a la República en uri subdesarro
llo del cual no pueda emerger jamás. 

El programa de emergencia económica 
deberá contemplar fundamentalmente los 
siguientes aspectos: 

1 )Real reactivación del aparato pro
ductivo, resolviendo definitivamente el 
problema del endeudamiento empresario 
cuya base deberá ser la determinación de 
la deuda real y su financiación a no me
nos de 1 O años de plazo con dos de 
gracia, Sin indexaciones, ni intereses. En 
tal sentido, se rechaza el actual sistema de 
refinanciación de pasivos. 

2) La determinación de la deuda real 
deberá ser precedida inexorablemente de 
una profunda y exhaustiva auditoría de 
la totalidad de las entidades financieras 
para llegar a establecer las sumas correctas 
y legales del endeudamiento, establecién
dose las responsabilidades civiles y pena
les que correspondan. 

3)Revisión integral de la política fiscal 
y previsional en concordancia con lo ex
puesto anteriormente. 

4) Se arbitrarán los medios necesarios 
para paralizar los remates de todo tipo de 
bienes que provengan de las acciones ju
diciales entabladas por parte del corrupto 
sistema financiero. 



Walle de Uco 
ebranto 

1 de la Sqciedad Rural de Tunuyán y Ricardo Bataglia, de la 
ruyán describen la actual situación de esta importante zona de 

la producción cuyana. 

5) Reconstrucción del mercado inter
no mediante una politica salarial que con
'emple las neesidades de la dignidad hu
nana, recomponiendo la demanda final 
global y restableciendo las armonias sec
toriales en la libre y democrática discusión 
de las convenciones colectivas de trabajo. 

6) Puesta en marcha de un plan de a
poyo creditiCio nacional que contemple 
las necesidades de las econom(as regiona
les y fundamentalmente de la pequeña y 
mediana empresa. 

7) Implementación de una enérgica po
lítica exportadora que explote al máximo 
las posibilidades, no sólo de las tradicio
nales sino también de las economías re
gionales cuyas características les permitan 
desarrollarse en forma acelerada, utilizán
dose todos los mecanismos para lograr tal 
fin. 

8) Garantizar lo expresado precedente
mente mediante una eficiente política im
portadora que permita el abastecimiento 
adecuado y con justo precio de los insu
mas críticos. 

9) En cuanto a la deuda ex tema y te
niendo presente que su composición es 
fundamentalmente financiera y no de 
bienes de capital, deberá ser refinanciada 
bilateralmente en resguardo de nuestra 
soberanza integral, para .lo cual deberán 
ser reemplazados quienes en estos momen
tos se encuentran al frente de tales gestio
nes en razón de su responsabilidad en la 
gestación de la deuda, ya que son simples 
comisionistas del m ercado internacional 
de capitales. 

la proclama del . Valle de Uco, como 
documento crítico, incluye además en sus 

"El exodo rural es u n hecho que 
hoy tienecaracterdedesesperanza. ' ' 

items "B" y "C" propuestas en el orden 
social e institucional que, por razones de 
espacio, nos vemos imposibilitados de in
cluir en esta primera entrega. 

Entidades gremiales y tradicionales 
instituciones empresarias, que debieron 
ser fortalecidas para adecuarlas a las ac
tuales circunstancias, integran un frente 
común en la defensa de los productotés y 
de su economía altamente deteriorada. 

"Campo Nuevo" estuvo con dirigentes 
de la CAMARA DE COMERCIO DE 
TUNUYAN, los que plantearon abierta~ 
mente las instancias para lograr la recupe
ración de su economía. 

Ricardo Battaglia integra actualmente 
la comisión directiva de la Cámara de Co
mercio de Tunuyán. Anteriormente fue . 
dirigente de la Sociedad Rural y se iden
tifica como productor "por herencia",ya 
que su actividad además es la de promo
ción de seguros. 

"La movilización espontánea" 

CAMPO NUEVO: ''Cómo nace la or
ganización de las entidades del Valle de 
Uco? 

Battaglia: Lo de acá fue una cosa es
pontánea, como consecuencia de la situa
ción y ante la falta de soluciones. No ha~ 
bía ningún tipo de organiZación eri ese as
pecto y simplemente se logró la linanimi-

. dad en la protesta porque el planteo era 
grande, grave y común a todos los pro
ductores del Valle del Uco. 

CN: De.sf;ués de la proclama y de los 
reclamos que se han hecho públicos en los 
últimos meses; ¿Cuál fue el rédito conse
guido hasta el momento? 

RB: Lo único que se han conseguido 
son parches, conio lo son las medidas que 
se tomaron y que hasta ahora siguen sien
do parches. 

Soluciones de fondo no se consiguie
ron en ·ningún momento; Fueron simple
mente paños tibios para ir tirando, aguan. 
tar hasta ahora de mala manera; llegado 
al punto de que como resultado de la 
asamblea y de los comunicados como úl
tima alternativa, se ha propuesto de co
mún acuerdo con todos los productores 
de la zona tratar de impedir el remate de 
propiedades y de maquinarias agrícolas. 

CN: ¿Qué cantidizd de productores se 
encuentran en esas condiciones? 

RB: En esa situación está en condi
ciones de ser ejecutada la mayoría de los 
productores en la zona como consecuen- . 
cia de la polítiéa usuraria, tanto como de 
la política finanCiera que han dejado en 
la calle el patrimonio de los productOres 

/ 

Fernando Rossi: Tenemcs que tener un tipo de asoctadón alternativa que 
sea atractiva para que el productor de parte de su independencia. 

de la última generación y el de varias ge
neraciones . En este momento la única al
ternativa que nos queda es tratar de .bus, 
car los medios a nuestro alcance. Es decir, 
impedir y bloquear con la presencia física 
el remate, que es la enajenación del patri
monio del 90 por ciento de los producto
res de esta zona. 

CN: ¿Cuáles son las eXpectativas de los 
productores con respecto a (a futura cose
cha? 

RB: Existen algunas medidas con la 
que se cree que el productor ha sido bene- · 
ficiado; como por ejemplo el aumento de 
la cotización del dólar. Desgraciadamente 
no es un beneficio que haya llegado al 
productor. 

El productor que vendió su tomate lo 
hizo a un precio congelado allá en la cose
cha, precio este con el cual hemos vendi
do una parte al contado y el resto con do
cumentos al 30 de septiembre y treinta de 
octubre. Vale decir que no sólo vendimos 
a un precio que es una vergüenza sino que 
todavía no terminamos de cobrar. 

En las otras producciones -el caso es
pecz'fico de la manzana- el productor no 
ha llegado de ninguna manera a gozar de 
los beneficios de la actualización del valor 
del dólar porque ya habza vendido su pro
ducción a un precio determinado. Las va
riantes que · pudo haber tenido de allí en 
más la pueden gozar los empacadores, 

·. los industnales o los que producen jugos. 

El productor simplemente vendió a un 
promedio de 1.500 ó 2 .000 y no le au
menta por más que cambie el valor del 
dólar. · · 

Con la misma garantía 

CN: ¿Cuáles serz'an los lineamientos 
para revitalizar la economza del Valle de 

. Uco? 

RB: Las principales dificultades se ha
llan en el endeudamiento. No como fruto 
de haber sacado cantidades exorbitantes 
de dinero de los bancos sin u de la .multi
plicación tremenda que sufrió la deuda 
original. 

Existen casos concretos de deudas in
significantes qtte se han convertido en una 
monstruosidad y que ahora tienen dos 
problemas : 1) el prOblema de la refinan
ciación de esa deuda que se ha convertido 
. en algo tan grande que el patrimonio del 
deudor no responde ni remotamente al 
monto de la deuda. 2) Cuando uno va a 
refmanciar d banco pide garantía y ofre
cemos las mismas que ofrecimos cuando 
sacamos el crédito y no alcanza. 

El productor se encuentra con otro in
conveniente: no sólo está endeudado si 
no sin dinero para trabaj(!)' y producir en 
su propiedad. Necesita dinero y no lo tie
ne, entonces la producción decae en ca
lidad y hace que ésta no sea mercader{a 
exportable. 

Campo Nuevo S . 
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que nos dejo 
Pale 

El país contradictorio 
La nonagésimo sexta edición de la Exposición Rural 

de Palermo, vidriera de la Socieclad Rural Argentina, nos 
puso frente a un nuevo despliegue de la más cara terno
lotla ganadera, otra vez ccn réccrds de venta. Una r.:_ues
tra ganadera que contrasta con la crítica situación de la 
¡ran mayoría de los prcductores argentinos. Da la impre
sión, por momentos, de que lo que allí se exhibe nc· 
forma parte de la realidad nacional ni de st: estado de 
calamidad ecor.ómica y sccial. 

Sin embargo, pareciera que ya estarnos acostumbra
dos a que cada año se exponga esta inagen contradicto
ria, como si ya nadie advirtiera los profundos desfasajes 
que calan muy hondo en la estructura productiva de 
nuestro país. Ni las autoridades, que acuden presurosas 
a st: inauguración, ni les medies de prensa que -cubren 
esa información, ni siquiera los cientos de miles de porte
ilos que una vez al año se agolpan en las irstalaciones pa
ra observar con curiosidad a tan preciados animales. Só
lo el popular Cler;ente, con una sabia conjunción de bu
mor y nostalgia, reflexionó: "Y pensar que ar:tes los co
míamos ... ". 

Una producá6n estancada 

Pero esto del país cc·ntradictorio es de larga data. Por 
ejem¡io nQ es la primera vez que se expresa la voluntAd 
de "redoblar 1<11 esf\i erzos para aumentar la producción 
a.,opecuaria", tal como le expresara el presidente de la 
SRA, en ei ltÚimo n•omento en que asistimos a efectos 
totalmente op()dltos, como es la política de liquidación 
dl!l stock ~o y la faena de vientres. Conviene ha· 
cer nctar aquí que como consecuencia <le una clara ten
dencia a la especulación financiera la producción agrc pe
cuaria permanece estancada desde hace cincuenta años, 
con excepción de los avances producideos er. las econo
mías regionales. Este estancamiento, por le demás, si es 
sometido a comparación con la evoh.ción de otros paí
ses productores, se cc·nvierte en franceo retroceso. 

En esta realidad contradictoria, aaresiva y hasu vio
lenu que debem08 so¡;ortar, están los que apostaron al 
~ís y fueron arras vades a la qvieha y los que jugaron a 
la especulacim J vaciaron el país acumulando fabulosas 
fortunas. Se trata de una realidad que nos obliga a reflexio
nar y a concluir que la política financiera d.el Proceso no 
es producto de la arbitrariedad ni la ineficiencia de algún 
muy conocido awperministro, sino más bien un plan con
cebido y aplicado por grupos de intereses, por minorías 
privilegiadas y excluyentes ligadas, a través de la banca 
local, a los centros del peder económico mundial. Con 
ello no pretendem.os atenuar su cuota de responsabilidad, 
por la que , en su r.1omento, deberá responder ante la Na
ción soberana. Lo que sí queremos recalcar, es que no es 
el único culpable . No seria de extrañar qv.e esos mismos 
grupos económicos, llepdc- el caso y ante la imposibili
dad de consolidar un régimen de privilegios, pretendan 
vendérncslc a Martínez de Hoz como chivo emisario y 
preservar la e8ellcia del poder económico acumulado 
desde 1976. 

F1 cuadro de las alianzas 

Es cierto que Mattínez de Hoz fue el hombre de con
fianza del FMI; que forna parte de varios grupos econó
micos, entre los que figt:.ran Acindar, Bracht y Roberts; 
que íntegra los directorios de una decena de sociedades 
anónimas ccn irjerencia en todos los ran.os de la activi
dad económica, pero de ninguna manera es el único res-

6Cantf0 ..... 

ponsable y beneficiaría. Por ejer~.plo, al grupo Bracht es
tan asociados los grupos Astra , Pérez Companc, Pereda 
y Esso, fundamentalmente en la explotación petrolera y 
en la industria petroquímica. A sL, vez, el grupo Roberts 
tiene conexiones con la SheU y la Unitan, entre otras. 

También es cierto que el apellido Martínez de Hoz 
reconoce raíces oligárquicas y que su abuelo fue funda 
dor de la SRA, que su padre fue presidente de esa influ
yente entidad y que su familia ya antes de 197 6 era po
seedora de cuantiosos bienes, entre los que se cuentan 
más de 80C .00 O hectáreas, con estancias en Cañuelas, 
Mar del Plata, Castelli y Loberías, para citar unas pocas. 
Como también es cierto que, además de ser miembro de 
la SRA, lo es al mismo tiempo de la Unión Industrial Ar
gentina. 

Las responsabilidades 

Pero no podemos perder de vista que las empresas 
agro¡;ecuarias e industriales a las que pertenece Martí
nez de Hoz no son las únicas responsables del caos actual 
y que esa responsabilidad tanpoco puede ser limitada a 
los grupos económicos mencionados, que sólo fueron a 
título de ejemplo. Sé trata más bien de un conjunto de 
empresas monopólicas que estrechan ftlas y prcducen 
un proceso de concentración en beneficio ¡;ropio y de 
las multinacionales, pero er petjuicio del conjunto de los 
sectores nacionales. Este conjunto de intereses monopó
licos denominados grupos económicos si bien es cierto, 
tiene su basamento J-Jstórico en el monopolio de las tie
rras productivas y data del siglo pasado (ell ,5 o¡o de las 
explotaciones agropecuarias concentra el 50 o Jo de las 
tierras a~tas nacionales), hoy se expande prácticamente 
a todas las áreas de la economía. Concentra en su poder re
sortes vitales que el país necesitará movilizar para su de
sarrollo independiente, como el comercio interior y ex
terior, la industria procesadora de materias primas, las 
fuentes de producción agropecuar.ia, las de energía, ade-

. más de los recursos financieros que ya hoy están trans
formados en deuda ,externa, en inversiones productivas o 
es¡:.eculativas en el extranjero. 

La maquinaria inalcanzable 

Pero los contrastes palermitanos no concluyen allí. 
Este añc. volvieror. a estar presentes todos los fabricantes 
de máquinas, implementos y vehículos agrícolas (es de
cir, lc·s que quedaron). Desde grandes tractores articu
lad.os hasta una variedad de ¡;eq11eñas uridades aptas pa
ra cultivos frutales, hortalizas, maquinarias de todo ti
po y utilidad se ofrecían a la vista de observadores nacio
nales y extranjeros, qt:·e seguramente se fotjaron una 
imagen ié.ealizada de la actual circunstancia de nuestro 
campo. Porque lo que esos observadores ignoran es que 
los productores agrarios, que qv.ieren producir porque de 
la producción viven y a ella se deben, hace rato que nc 
veu pesar esas maquinarias y tractores por sus tranqueras . 
Ignoran que la antigüedad por medio del parque de ve
hículos del aaro argentino supera l<»l diez años e ignoran 
que el mes de agosto, cuando se realiza la muestra de Pa
lermo, fue precisamente el mes en que no se registró la 
venta de un solo tractor nuevo en el país. 

Daría la inpresión de que hay un intento premedita
do de disfrazar la realidad. Algo así como la negación del 
país real: cabañas expositoras, firmas rer:atadoras, em
presas ct>mpradoras de campeones que valen cifras astro
nómicas y hasta la presencia de ciertos funcionarios que 
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lng. Víctor Hugo Santirso 

participan de esta puesta en escena de lujo, intercambian
do elogios y distinciones en un clima de entraf:able pa
rentesco de intereses comunes, cual familia que una vez 
al año se reúne a tirar la casa por la ventana. Mientras 
tanto, el pueblo observa ceon ct:riosidad tan preciadas 
bestias reproductoras de distintas razas cárneas que cada 
vez se distancian más de sus ya debilitadas economías fa
miliares. Y los productores argentinos, pequeños y me
dianos, los de las economías regionales, los que quieren 
producir y no los dejan, la inmensa mayoría de nuestros 
campos, los que a la hora de la verdad serán sin duda los 
auténticos protagonistas del despegue productivo nacio
nal, se deben conformar con ver las cotizaciones de tan 
necesaria tecnológía, a la que tienen derecho formal pero 
que les está en los hechos vedada. 

Los pasos futuros 

De todas maneras, estamos en un proceso de tránsito 
hacia la institucionalización de la República y es preciso 
prepararse para ejercerla en plenitud. Los responsables 
del desastre nacional deberán rendir cuentas y la salida 
democrática no deberá servir para consumar un engaño y 
una frustración más sino que de la elección tendrán que 
surgir los compromisos capaces de permitir un ataque de
cidido a las causas de la dependencia y la extirpación de 
raíz de las estructuras injustas. 

Respecto del campo, cabrá preguntarse qué proponen 
al país para resolver los viejos y profundos problemas de 
la producción agropecuaria los productos rurales que no 
entran en la Sociedad Rural de Palermo.Es posible, según 
ciertos indicios, que algunos de ellos vean llegado el mo
mento de aglutinar a las dispersas economías regionales, 
apuntalando un trabajo de masiva agremiación y autén
tica participación democrática y buscando la elaboración 
de pautas para una nueva política agropecuaria de largo 
alcance y con real sentido nacional. 



Un mensaje con muchOs ... · . . . . 

Interrogantes 
Como :t:odos 10$ años, la atención del campo se 

centró·en el discurso· que pronunciarla el secretario. 
de Agricultura y Ganadería de la N"ación en ocasión· 
.de la inauawración 6e la muesua de la Sociedad ttu.
t.al Aligeati,n-a. Es q:ue habitualmente tos gobiernos 

.·eligen ese foro de innegab-le influencia económica 
para trazar los lineamientos generales de su políti
ca inmediata para el sector; y esa influencia. de la So
ciedad Rurál Argentilla creció notoriamen~e durante 
ei últimc quinquenio, al amparo de una política que, 
si bien no satisfizo por completo -·Y a veces para na
&- las aspiraciones de todos los séctores del campo 
argen~ino, la eligió como interlocutor válido. 

De manera qt:e se. entendía que, a p¡;sar de prove
nir ·de las IDas del ccoperativismo, el ií\:~ero Víc
tor Hugo Santirso no se apartaría de esa norma no 
·escrita perc sí aceptada como constante. SU1 er..hlJr• 
go, pt:.ede decirse que la expectación creada en tor· 
no de su me~e ao se justifició ni remotamente. Bl 
interés oe los próductores contin6a entonces ce:rl
trad.o snbre dos problemas fundamentldes: la pari
dad car.:-.!biarb,t 'Y Ds :retenciones a las exportaciones. 
A estos <Jos tópicos se añade, erí un segundo plano, 
el reclamo <f.e líneas de e(éditóS destinados a rman
ciar la ccseeha, recomponer ks planteles y, en fin, 
a reempblzar· m'quinas e impletnetttos gastad(¡$ o 
Viciados de obsolescencia. · 

Vagos: anuncios 

Santirso se liinitó a anunciar vagamente qu~ las 
retenciones serían parcialmente reducidas en des 

,etapas, en noviembre y febrero, para dejarlas esta
bleci4as en la mitad de su nivel · actual. Ni una pala-

Viene de pág. 3 

ra vuelva a crearse. Con la citriculiura en particular, no 
puede ocurrir lo de este momento. Que la industria 
tenga márgenes de ganancia de por lo menos un 120 Ojo, 
mientras el productor sufre un quebranto del 70 o¡o ... 

CN:. ¿Y en relación a los agroquímicos, qué puede de
cirnos? 

M.J.F. En los últimos 2 meses han aumentado en un 
200 Ojo mientras el dólar comercial ha subido sólo un 
140 ojo. Parece que las industrias y los comerciantes de 
este rubro calculan el dólar al valor del mercado parale
lo. La dependencia argentilla en este tema, es total. De 
los 30 ó 40 productos usados en gran escala, solamente 

, uno es de origen nacional: el cobre, que en el último 
año ha aumentado un 1.000 Ojo. Claro, los importados 
han llegado hasta un 1.400 Ojo. Para la citricultura, en 
mayo, los insumas agroquímicos representaban un 
36 Ojo del costo de producción. Hoy, el porcentaje lle
gó al 52 Ojo. Lo normal -en cuanto a inciGlencia- de
bería ser más o menos un 20 Ojo. Todo anduvo bien, 
en relación a los agroquímicos, mientras el dólar estuvo 
subvaluado, aunque nos hayamos fundido todos por la 
especulación. Pero, en ese momento, los insumas no 
fueron problema. Además, cómo estos productos pue
den estar re¡;argados con un 20 Ojo de IVA y un 
100 Ojo de aranceles por importación? En Argentina es
tamos pagando 3 a 4 veces más el producto que en 
cualquier otra parte del mundo. Y para qu€ hablar de la 
distribución. Es malísima. Baste pensar que en Jujuy 
se paga un 80 Ojo más de sobreprecio que en Buenos 
Aires. El problema es que no podemos comprar directa
,mente, sino a través de las cadenas de distribución que 
encarecen desorbitadamente estos productos. Como se, 
·ve, todo es consecuencia de una desordenada política 
que no responde a una legislación integral en la mate
ria. Cómo puede ser, si no, que hayamos estado subven
cionando la importación de basuras durante estos años, 

bra acerca del valór del dólar y menos sobre posibles 
c:réditos. Solamente hubo· uita satisfacción, para la 
Sociedad Rural Atgerttina, aunque ésta también iil.~ 
CU'frió en el pecado de indefiniciótL 

· Como es sabido, la. de 1982. tendría que haber sV 
do la última eJfposición que tuviera pot ámbito los · 
predios de Palermo, pues este año concluí ala con ce- ·· 
sión otorgada por el entonces presidente Jerge Ra-. 
fael Victela. El que se supone-será el últuno gobierne 
del Prcceso no pudo evadir el compromiso con la 
SRA, pero su mismo carácter de transición detexmi~ 
nó que la decisión tuviera esa característicá: en efec.. 
to, Santirso ar-unció que se ¡;:rorrogaría el uso. de ese 
vasto ·espacio ubicado en zona tan valiosa, más se 
abstuvo de aclarar por cuánto tiempo la tradicional 
entidad podrá disponer de él y mediante qué tipo de 
resc•lUción se dispondría tal prórroga. 

Esta cuestión, además de lo anecdótico y de lo 
prudente que podría resdtar informar a la opinj.ón 
pública scbre la oportunidad de la decisión, ya que 
se trata, al fin y al cabo de un bien perteneciente al 
Estado, ql.'.edará con certeza como pa¡te de la heren
cia que eventualmente s.e dejará. a·la adflúnjsti.ación 
que .suceda a la actual. 

Más grave es, retomando el tema inicial, la inde
finición ellí tón'w de la paridad .cambiaría. Como se . 
sabe, descontad{tS las reter.ciones, ·el productor reci
be,·por cada .dólar ongillado en lá exportación -és~ 
tas se liquidan de acuerdo con el tipo comercial-, 
c~.penas"15.000 pesos. tas entidades representativas 
del hombre del .campo \l'ienen illsistiendo er. la nece-

y se grave en forma desmesurada a elementos de este 
tipo que permiten una mayor y mejor producción ... 

CN: Tal como está planteada la situación, ¿Cuáles son 
las perspectivas para este año? 

M.J.F. Se puede prever una enorme dificultad para co
locar la producción ·Y con una rentabilidad mucho más 
-negativa que el año anterior. Además, seguramente, 
más de 100.000 toneladas quedarán sin cosechar, y en 
100.000 toneladas se verá reducida la producción 
como consecuencia del abandono de enormes planta
ciones por la caótica situación económica de los pro
ductores. Sólo a modo de ejemplo señalaré que un pro
ductor de limón, para pagar un boleto del ómnibus ut
bano debe vender 10 Kgs., de su producción (en fmca, 
hoy el Kg. se paga$ 400), o 200 Kgs., si quiere acceder 
a 1 Kg. de carne. ¿Puede ser aceptada una despropor
ción de este tipo? · 

CN: Indudablemente el conflicto austral debe haber 
agregado nuevos problemas a la crisis ... 

M.J.F. Por supuesto, De la producción total de cítricos, 
wn 30 Ojo va al mercado nacional, y el 70 Ojo restante 
al internacional. De esta cifra, un 90 Ojo era adquirido 
por nuestros prillcipales compradores: Estados Unidos 
y Gran Bretaiía, que con sus sanciones dejaron de com
prarnos ... Por otra parte, nuestro mayor comprador de 
fruta fresca era Polonia, país que está igual o peor que 
nosotros ... Ahora, al volcarse toda la producción al 
mercado interno, los precios, como es lógico, han llega
do á niveles ínfimos, que son los más bajos de la histo
ria ... 

CN: Realmente el panorama es desalentador, Imagina
mos la desazón que debe sufrir un dirigente que, como 
usted, debe enfrentarse a diario con la realidad que lo 

sidad de adecuar esa paridad, pues de ·otramanem 
los Ülgreso~ no re$Ultan suficientes. ' 

Y lo que es ~eor es que, por lo qu.ithasta aquí se 
ha :Viste, práctic¡¡.men.~ se puede · adelantat. que lc•s 
úniéos que todavía puede:a beneficiarse con -esta po
lítica oficial dé manténer el atraso cambiarlo Sün~OS 
grandes licopiaó.ores. Es asíporquea fines de agosto 
ya todo el grano en poder de fil'Dlll~ de pequeño vo-

. lumen ]labia sido enviado al exterior, obligación en · 
la que ~o se vieron laá eirl.presas de gtan envergadura 
debído a que. su capacidad tle financiación les permi~ 
te. scrpartar la situación. Conio hácia fin de año las. o- , 

, bligaciones de la Tesorería y les· partictd1ites CGn. el 
extranjero al:canzarán un punto -crítico, es posible 

. que para esa feeba las autoridades eeon6mitas. se 
vean ante la obligación de ototgu nli evas eendicio
nes e-en el fill de reactiv.ar .el flujo de. cerealeS hacia 
el exteric:tr y de-. dólares en sentido inverso. Será er.. 
tonces, opjnan algunos. entendidos, ewmdo la gtatt 
masa de granos acumulada emmenda el camino de 
la exportación. y cttando concrete.n una buena ga:; 
nancia aq"9ellos que tuvieron la capacidad financiera 
necesaria ~ara retener -la. pttKht~(:lón. Tamb(én, des. 
graciadamente, habtá, quedado sellada una grave .in
justicia. 

No son éstas tas únicas vicisitudes <l~l campo ar~ 
gentino, ni tampoco los úniqos interropntes que 
quedaron flotando tras el discurso de Santirso. Há· 
bría qv.e mencionar ei problema de la lec~, de larga 
data; el del azúcar, el del mercado de. concentración 
metrepo]itano. el de la citrieultura, el del algodón~ 
el del tabaco, etcétera. Todas estas cuesticnes irán 
deÍlniendo la política de les Pl'Oductores en los próxi
mos meses,·po'lítica qy.eno podxá desligarse deí mar-
co general de la Naciórt:. · · 

golpea y a la que -aparentemente al menos- no puede 
encontrarle soluciones. Recordando un chiSte que leí
mos hace tiempo en una revista de humor, y teniendo 
en cuenta su falta de perspectivas, me permitiría augu
rarle "No se aflija, amigo ... Ya vendrán tiempos peo
res ... " Pero, no creemos que sea asz: 

M.J.F. No. No vamos a aceptar esa posibilidad. Como 
dirigente tengo la obligación de seroptimista, aun te
niendo en cuenta lo vivido en estos últimos 6 años. · 
Afortunadamente, cada vez más vamos tomando con
ciencia de nuestros problemas, y no sólo a nivel secto
rial. Debo recordar que en julio último, nuestra Socie
dad auspició una reunión de la que participaron repre
sentantes cooperativistas citrícolas, UCIT (Unión Cañe
ros Independientes de Tucumán) y funcionarios de CO
NINAGRO. En un documento conjunto informamos 
de nuestra decisión de unificar a productores y entida
des, para illtegrar una fuerza ponderable en Tucumán 
que pueda luchar por las necesidades comunes de la 
producción. Además, en conjunto, fue declarada a la 
actividad citrícola "en estado de grave emergencia". 
Y este es sólo un primer paso. Que puede no ser impor
tante en este momento, pero que marca un punto de 
partida para la organización definitiva de todos los pro
ductores. Sólo organizados, y cuando entendamos que 
el problema de un sector es el problema de todos; ha
brem~s conseguido que se respeten nuestros derechos ... 

CN: ¿Qué espera del mañana para nuestro país? 

M.J.F. Que nuestros hijos no deban enfrentar los pro
blemas que nos toca vivir a nosotros, y que puedan par
ticipar efectivamente de las discusiones para adoptar las 
decisiones trascendentes. Que sean participantes -rei
tero- y no meros espectadores de lo que deban sufrir o 
gozar como argentillos ... 
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16° Conferencia Regional de la FAO 

Prever lo im.previsible 
Para les últimos 20 años del presente siglo, estiman 

diversos especialistas en ecología, que la actividad del 
hombre ¡:revocará en el mundo la pérdida de 150 a 300 
millcnes de hectáreas, incluyendo los requerimientos 
de la urbanización. Latir¡oan; érica es una de las regio
nes donde mayor gravedad registra este fenómeno de la 
C..egradación de suelos. 

De acuerdo a le mar..ifestado en la 16a Conferencia 
Regional de la F AO (Organización de las Naciones Uni
das de la Agricultura) el 80 por ciento de los s~elos es
tá afectado por dichos procesos, donde -indudable
mente- a los Estados les corresponde un importante 
papel en su conservación, teniendo en cuenta que 
constituye el re curse' fundamental del patrimonio de 
cada Nación. 

Un a'ance inexorahle 

P.unque en nuestro país no se detectan in convenier
tes de tan grave magnitud , el proceso erosivc de los sue
los -a través de los años- ha idc gar:ando terreno a la 
rroducción agropecuaria llegando en la actualidad a 
afectar el 53 por ciento de las tierrras cultivables. Para 
atacar este problerr.a desde su raíz y evitar por consi
guiente su expansión se ¡::romulgó el af,o pasado la ley 
nacional de cc-nservación de suelos (NO .22.428) a la 
que adhirió la provincia de Córdoba a través de los ins
trumentos legales 6628 y 6748 . 

Respondiendo a los contenidos fundamentales de 
c.icha legislación fue creado recientemente en Río 
Cuarto el primer Distrito de Conservación de Suelos de 
la provincia de Córdoba. El mismo comprende un área 
aproximada de 200.000 hectáreas, que se. extiende des
de el sl•r de Achiras hasta Río Cuarto; a partir de allí 
por la ruta 36 hasta el norte de Berrotarán, en tanto 
que el límite oeste abarca el faldeo de las sierras pc.r río 
Los Sauces, Alpa Corral, Las Albacas y Achiras. 

Prioridad para esta zona 

Se creó este distrito, en primer término en virtud de 
que esa zona n· ere ce prioridad en el tratamiento del 
proceso de erosión hídrica, con' la finalidad de conser
var en adecuado estado los sr;elos nc afectados y recu
perar aquellcs que pueden contribuir a un mejor apro
vechamierto agrcpecuario . 

Aparte de ello, este lugar dende se ha establecido el 
distrito dispone de los medios de información, técni
cos y humanos para conseguir la aplicación efectiva de 
los prograr:.as elaborados. 

.Mientras tanto la Comisión Asesora Permanente pa
ra el Centro! de la Erosión (CAPCE) -que viene traba
jar:.do desde hace tres años aproxima dan· ente en la ela
boración y proposición de metas y programas de me
diar.o y largo plazo para detener el proceso de degrada-

Día del agricultor 

ción del suelo- continúa coordinando las acciünes pú
blicas y privadas er este sentido . Dicho organismo está 
constituido por la Subsecretaría de Agricultura y Gana
dería de la Provincia, el Instituto Nacional de Tecnolo
-gía Agropecuaria, las universidades nacionales de Cóf
doba y Río Cuarto y la Católica de Córdoba, las direc
ciones provinciales de Hidráulica y Vialidad e institu
ciones como la Federación Agraria Argentina, CONI- · 
NAGRO, Confederación de Asociaciones Rurales de la 
Tercera Zona y la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola. 

Nuevos distritos 

Prosiguier.do con lo establecido en la legislación sc
bre conservación de suelos, la Subsecretaría de Agri
cultura y Ganadería con el apoyo de CAPSE consti
tuirá nuevos distritos en Corralito (Departamento Ter
cero Arriba) y General Cabrera (departamento Juárez 
Celman). 

Como paso siguiente a la formación de distritos se 
prevé la creación de consorcios voluntarios de conserva
ción de suelos (integradcs pcr les productores agrope
cuarios y por un asesor técnico), sobre los cuales se 
asentarán los progran~ as contra la degradación de las 
tierras y las evaluaciones de sus reservas. Para apoyar 
estas actividades e incentivar a los que las constituirán 
se instrumentarán distintos beneficios financieros, cre
·diticios e impositivos. 

''Por la libertad para todos ... " 
Con motivo de la celebración del día del agri

cultor la Federación Argentina de Cooperativas 
Agrarias (FACA) con la firma de su presidente Mi
guel Martínez Prieto, dio a conocer una declaración 
titulada "fl agro que el país se debe". 

Dice la declaración que "la inflación ha clavado 
sus garras en el cuerpo económico social del país 
pese a protestas veementes de todos los ministros de 
economía que recordamos". 

Sostiene también que "la caída del producto bru
to interno y la gestión de renegociación que se reali· 
zan por estos días nos eximen de todo comentario". 

" La fatídica pretención de la patria financiera, 
añade, ya no puede tener más defensores honestos 
- si alguna vez los hubo-". 

"La única opción está planteada entre el trabajo 
rescatado como valor ético y que significa produc
ción o el descalabro que será la continuación del va
ciamiento al que nos han sometido" dice FACA. Y 
agrega : "por ello la urgencia de una re definición glo
bal que salve al hombre y a su dignidad y con ello 
salve el propio país". 

Dice luego que "hay que crecer y habrá que pa
gar. Crecer significa que haya posibilidades de traba
jo para todos, de alimentos para todos de viviendas 
para todos, de salud para todos, de instrucción para 
todos o sea verdadera libertad para todos, porque 
todo lo demás se da si esto que es lo primario y ele
mental llega a configurarse como una realidad de ba
se de esa nación que todos queremos". 
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