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16 de Diciembre 

EL DIA "D" DE 
LA POLITICA 
ARGENTINA 

El 16 de diciembre será indudable
mente uno de esos días donde la historia 
resume, en un fugaz lapso de tiempo, el 
vasto acontecer de meses y años. Y, en 
consecuencia, lo que allí ocurra influirá 
decisivamente en el cuadro futuro de la 
política argentina. 

la Marcha del Pueblo por la Demacra· 
da y la Reconstrucción Nacional, convo· 
cada por la Multipartidaria, y apoyada 
por todos los sectores nacionales, es uno 
de los sucesos más importantes de los úl
timos años y corona todo un periodo de 
protestas y movilizaciones de los más va
riados fragmentos de la sociedad nacional. 

Los estallidos de San Juan, Mendoza y 
Trelew, los hechos de Lanus y otras zonas 
del Gran Buenos Aires, la ola de manifes
taciones que recorrió el país hasta llegar a 
Tierra del Fuego o el paro decretado por 
ambas centrales obreras deberían haber 
alertado a cualquier gobierno, más o me
nos sensible, que la situación actual ya no 
es tolerada por el cuerpo social de la Na
ción. 

Sin embargo, los despachos oficiales 
reiteraron su política de concesiones for
males, sus tácticas dilatorias, sus engaños 
y juegos de medias palabras, en esa curio
sa pero conocida combinación de desa
prensión y soberbia. Y nada tuvo respues
tas verdaderas. 

La política económica prolonga, con 
pequeños ajustes coyunturales, la filoso
fía trazada el 2 de abril de 1976, con el a· 
gravante de que la desocupación, la con
tracción del mercado interno derivada de 
la caída del salario real, la destrucción del 
aparato productivo y la magnitud de los 
compromisos financieros con el exterior 
han alcanzado niveles insoportables. 
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las cuestiones claves en el terreno 
político y social, como la situación de los 
desaparecidos, el conflicto de Las Malvi
nas, el establecimiento de un preciso cro
nograma electoral o el restablecimiento 
pleno de las libertades públicas, siguen sin 
resolución, mientras el poder militar pa
rece creer que es posible modificar la rea
lidad a través del cierre de medios de co
municación, simples espejos donde esa 
realidad se refleja. O lo que es más grave 
-pese a su carácter habitual en los regí
menes autoritarios- tiende a reducir la 
cuestión social a un problema de índole 
policial. 

De esta forma, las movilizaciones que 
sacudieron el país en las últimas semanas 
no serían otra cosa que un ejercicio de 
agitadores profesionales. Por otra parte, 
a principios de este mes trascendió el con
tenido de una evaluación previa realizada 
por un "organismo de inteligencia" sobre 
los alcances que podría asumir la marcha 
cívica del 16: allí, entre los sectores que 
aportarían activistas, se incluye a la pro
pía Federación Agrarill Argentina. En rea
lidad no es muy novedoso, pero podría 
esperarse, a esta altura de los aconteci
mientos, una cuota mayor de seriedad y 
sensatez. 

Lo cierto es que lo que está ocurriendo 
en el país no tiene nada que ver con estra
tegias subversivas o planes de agitación. 
Sucede simplemente que todos los secto
res nacionales y populares, afirmando sus 
coincidencias y relegando las divergencias, 
han decidido que los responsables de este 
proceso -y sus herederos- deben mar
charse lo más pronto posible. la moviliza
ción del 16 expresará a ese inorgánico pe
ro vital frente que nuclea a la inmensa 
mayoría del pueblo argentino. En ese pla
no se impone la presencia activa del con
junto de los sectores que integran la vida 
nacional, entre ellos los pequeños y me
dianos productores agrupados en la Fede
ración Agraria Argentina. 

la Marcha del Pueblo por la Democra
cia y la Reconstrucción Nacional será un 
acto pacífico, en tanto y en cuanto no 
medien provocaciones ni hostigamientos 
generados en la zona del poder. La civili
dad toda manifestará resueltamente su re
chazo al actual gobierno militar y a toda 
tentación golpista, aftrmando su vocación 
por la democracia, la paz y la transforma
ción nacional. 

En e$e sentido es fundamental que la 
jornada del 16 contribuya a la cohesión y 
unidad del conjunto de la Nación, como 
elemento imprescindible no solo para 
conquistar el ejercicio incondicional de 
las instituciones, sino también como fac
tor decisivo para el sostenimiento del pró
ximo gobierno constitucional. 
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ALOS 
AM.IGOS 

LA MANO 
No queremos ser imparciales al ha

blar del Frente Agrario y del contexto 
en. el que deberá desarrollar su accio
nar. 'En todo ca$0r esta será una oca· 
sión más para que CAMPO NUJEVO 
reafU'me su compromiso contraído ' 
desde el primer día, con la causa de 
los. pequeños y medianos productores 
agrarws. Asumimos nuestro lugar, co
mo uno más de esta .gnlíl farniljay de.s
de allí, aportamos nuestras opiniones. 

Quizá fue necesario sufrir semejante 
agresión, como la que soportó el país 
en lo$ illtimos aíios, para tomar con
cienc~ . de cuán . falsas fueron :l!.ftrma~ 
cionés tales como: "El que no pr.()gtesa 
~n este país, es porque no quiere traba
jar .!' Quizás fué nece~o pam que le 
veamos la cara al enemigo de la Nación. 

No es nuevo decir que la oligarquía 
argentirta, a través de la Sociedad Ru• 
ral Argentina, siempre (salvo pocas 
excepcjonés) esta.J;lleciólas.reglas d.ejue
go en materia de política agropecuaria; 
para .ello, pivoteó ,,.perm.anentement.e 
sobre la atomización de la fuerza de las 
gmndes mayorias; Siempre se las inge
nió para neutralizar el accionar de las 
orgaiúzaciones Cooperativas y gremia
les y catapultar a sus hombres a los car
gos gubernamentales de decisión. La 
doctrina aplicada se basó en la teoría 
del CAMPO UNIDO, haciendo ver en 
un falso pie de igualdad al minifundis
ta de las economías regionale-s, con el 
latifundio monopolista de la Pampa 
Húmeda, cuando en realidad la resul
tante de esa política era la subordina
ción a sus políticas elitistas y exclu
yentes. 

La agresión sufrida, nos ensefía tam
bién, que pretender conciliar los ip.te
reses de la Nación y por ende de los 
pequeños y medianos productores, con 
los apetito$ insaciabl~s de la oligarquía, 
es corno pretender mezclar el agua con 
el aceite ... Claro que, a decir verdad, 
tampoco ellos pretendieron nunca mez
clarse con los nuestros; sOlamente utili
zarnos fue su objetivo. Con el verso de 
CAMPO UNIDO, metieron todo den
tro 4el mismo vaso, y .allí nosotrQs fui• 
mos el agua; que por .mucha que f'l,lera, 
siempre abajo debíamos estar. Ellos 
fueron el aceite: poquitos pero siempre 
quedaban arriba. · 

Quizá fue neceSlUio tanto bochór
no, p.ara darnos cuenta que el agua y el 
aceite, jamás podran juntarse; y que la 
única forma de evitar la muerte por as
f:IXia es romper el v~. tomar la sufi
ciente distancia y comenzar a construir 
la verdadera unidad ·entre lo'S amigo.s. 
Esa unidad en la acción, que abrió las 
tranqueras de las chacras, sacó Jos trae-

tores a la ruta, levantó los carteles por 
la defensa de la auténtica soberanía e 
invadió las calles y las plazas del inte
rior, eón multitudinarias/concentn~
ciones. Este es el camino a través del 
cual, los pequeños y medianos produc: 
tores agrarios y sus organizaciones ge
nuinas, se constituyen en el eje de un 
movimiento rnultisectorial que engrosa 
su~ fllas con la participación · de los 
trabajadores del campo y la ciudad, co
merciant.es, pequeños industriales, pró
fesionales, en una lucha pacífica pero 
masiva, en contra de las ·minorías oli
gárquicas, latifundista, fmanciera, co• 
rnercial, industrial, e~pOrtad'ora y mili· 
tar. 

El Frente Agrario en formación, 
respond,e sin duda a una re.al necesidad 
de las grandes mayorías agrarias y de
berá prepararse para asurnit un rol fun•. 
damental en la nueva etapa que transi
tamos. Deberá, canalizar la participa
ción de grandes masas agrarias y ocu
parse de la elaboración y aplicación de. 
un progtáma de profundas tranfonna
cioneils en las estructuras de producción 
agropecuaíii como único modo de 
construir un modelo de país realmente 
independiente, con justicia social. Es 
preciso toinar conciencia que las elec•, 
ciones y la mera insta'Utación de un go~ 
bieme democrático, no ítnplican la eli
minación de 'las injusticias. No basta 11 

con recuperar el poder político del es
tado, para construir con plena sobera
nía popular, la grandeza nacional; es 
más: caoeríamos en la reiteración de un 
fmcaso, si hiciemmos que la gran em· 
presa de la liberación nacional, se re
duzca a una mem contienda electoral. 
És preciso, recuperar para la nación 
toda, el poder económico ilegítima· 
mente apropiado por las minor{as ex
tranjeriz~mtes. Los medios de produc
ción que ellos trataran de preservar, 
pára usarlos como arma de desestabili
zación, son los que necesitamos para 
sacar .a nuestro pueblo de la postración 
en la que nos han dejado. Por otra par-
te, esa será la única forma de evitar fu
turos golpes de estado. 

Los jóvenes que tuvieron que emi
grar a las ciudades, esperan todavía su 
oportunidad, y entendemos que sabrán 
responder a la convocatoria, siempre y 
cuando se sepa mostrar el camino y no 
le escapemos al bulto; es el gran reto 
histórico: al que nos e.n.frentamos, y el 
Frente Agrario deberá discutir y pró
poner, de qué manera vamos a eliminar 
esas verdaderas fronteras agropecuarias; 
causa de nuestro histórico estanca
miento, que . no están precisamente en 
los limites geográtlcos del país, sino 
enclavadas en las mejores tierras pro
ductivas. También allí debería flamear 
la azul y blanca. ¿No le parece .. ;?-



LA . iJUYENTUD 
OVI IEN~.e " 

COOPERATIVO 
Con la asistencia de decenas de jóve

nes, pertenecientes a distintas ftliales de 
las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, se 
llevó a cabo, los días 3 y 4 de diciembre 
el encuentro de 1a Asociación de Idoneos 
Federados en la Administración de Coo
perativas Agrarias (ADIFACA), pertene· 
cientes a las cooperativas de FACA (Fede
ración Argentina de Cooperativas Agra
rias). 

El día 3 fué dedicado a escuchar diser
taciones acerca de "la Doctrina Coopera
tiva, su Actualización", "La Empresa 
Cooperativa Frente a la actual Cuyuntu
ra" y "las últimas cuatro décadas de la 
vida política· de la comunidad nacional" . 

la segunda jornada, día 4, estuvo des
tinada a trabajos en comisiones para eva
luar las tareas realizadas durante el año 
1982 y fijar las pautas para el accionar del 
próximo año. 

CONCLUSIONES 

De este análisis llegan a la conclusión 
que todo lo realizado durante 1982, en 

. materia de cursos, charlas, conferencias y 
demás actividades resulta muy positivo 
para los jóvenes, futuros dirigentes; pero 
a la vez se debe seguir la actividad orien
tada hacia: 

1) El conocimiento más a fondo de todas 
las estructuras y funcionamiento del 
movimiento cooperativo, por parte de 
todos los jóvenes. 

2) la necesidad de ampliar los conoci
mientos de todos los jóvenes producto· 
res referente a los distintos temas que 
hacen a la vida del país. 

3) Participar en forma orgánica en las de· 
más instituciones de la comunidad. 

4) Interrelacionarse con los demas grupos 
· de jóvenes que existen en la comuni

dad. 

S) Organizar cursos para elevar el nivel de 
conocimiento y conciencia de los jóve
nes. 

6) Formar bibliotecas en todas las c·oope
rativas con el más variado tipo de li
bros y ponerlos al servicio de toda la 
comunidad, estudiantes, escuelas, insti
tuciones, etc. 

"CAMPO NUEVO" les desea el mayor 
de los éxitos en este esfuerw a que se en· 
cuentran abocados, y los alienta a trabajar 
sin desmanes en la gran tarea de organizar, 
capacitar y encauzar la vida de los jóvenes 
cooperativistas para lograr construir la 
gran familia cooperativa. 

·. 
'JORNADAS DE POST GRADO 

tOONEOS fN LA ADMINfSTRACIO 
LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

DA.FAC • FAC 

La nota gráfica muestra uno ue tos mo
mentos del Encuentro de ADIFACA, que 
reunió en Rosario a decenas de jóJJenes 
cooperativistas. 

MISIONES: LA FIESTA DE LA 
la realización de la Undécima Fiesta 

Nacional de la Yerba Mate en la localidad 
misionera de Apóstoles, entre los días 19 
y 28 de noviembre pasado, fue un aislado 
escenario de festejos -algo así como "la 
mosca blanca"- en medio de la grave y 
generalizada crisis que envuelve a la eco
nomía provincial, básicamente agro-ex
portadora. 

la fiesta del "oro verde" se desarrolló 
en calma chicha y con un gran despliegue 
propagandístico por parte de los medios-· 
provinciales de difusión, que le dedicaron 
la mayor parte de sus espacios, con envia
dos especiales en el caso del diario posa
deño "El Territorio" y con la transmisión 
en directo de las veladas artísticas en lo 
que respecta a una de las dos radioemiso
ras de la capital misionera. 

Y no hablemos del único - por lo de, 
más oficial'- canal de televisión que le de
dicó "flashes" informativos y buena parte 
de su espacio en un noticiero diario. 

Frente a todo esto, debe destacarse . 
también que, paralelamente al desarrollo 
de las jornadas festivaleras en Apóstoles, 
los más importantes partidos políticos 
provinciales -el peronismo y el radicalis
mo- comenzaron a prestar atención a la __ 
aguda situación de los agricultores y sus 
peones rurales, en el propósito de atender 
las inquietudes de estos sectores en una 
futura plataforma electoral. 

La Unión Cívica Radical (UCR) y el 
Partido Justicialista(PJ), respectivamente, 
organizaron un Congreso Agrario en la lo
calidad dé Aristóbulo del Valle y progra-

YERBA MATE 

La yerba mate, un cultivo básico de la producción misionera. También fué vzctima 
de la crisis desatada por la política económica oficial. 

man encuentros con los productores a 
breve plazo, al tiempo que se manifiestan 
favorables a la canalizáción política de los 
problemas que enfrentan los agricultores, 
especialmente los medianos y pequeños, 

en materia de producción y comercializa
ción de sus productos. 

Y, aunque se considera que es acertado 
el interés de los partidos por solidarizarse 

con el sector agropecuario misionero, ha
brá que ver hasta dónde participarán el 
productor y su familia en la elaboración 
ideológica y en la instrumentación practi
ca de aquello que vendrá a ser vehículo de 
su propio bienestar, junto al de su familia 
y, por necesaria añadidura, del de los peo
nes rurales, víctimas directas de cualquier 
crisis que afecte a sus patrones, los peque
ños y medi~os productores. 

Por eso, sin invalidar el carácter positi
vo de la atención que los partidos políti
cos brinden al sector agropecuario misio
nero, ello no debe impedir que los pro
ductores defiendan,/ canalicen sus inquie
tudes y luchen por sus legítimos derechos 
y la preservación de sus conquistas a tra
ves de su agrupamiento en nuclearnientos 
gremiales. 

Pero la consecución de esta agremia
ción no surge por generación espontánea, 
por lo que deberán ser los propios intere
sados quienes traten de encontrar el cau
ce adecuado para canalizar sus reclamos 
en todas las instancias posibles, ya sea por 
la vía del diálogo o la movilización, cuan
do haya sido agotada la primera de las al
ternativas. 

Los partidos políticos son, ciertamen
te, expresión de la voluntad popular -o 
de por lo menos un sector del pueblo, si 
admitimos que la sociedad argentina es 
pluripartidista- y, como tales, pueden y 
deben canalizar todas las reinvidicaciones 
que surjan desde sus bases, pero estas ba
ses deben tener también su reaseguro, su 
propio instrumento de lucha, su auténtico 
gremio, su trinchera. 
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En Misiones los partidos políticos se solidarizan con 

LA CRISIS"''AGR,IC(JLA 
Y EL PERON~.i:SM:Q 

..:..Os partidos políticos en la provincia 
de Misiones no quieren permanecer ajenos 
a la crisis que afecta a los pequeños: y me· 
dianos productores locales y, ya sea .en ca
lidad de conjunto partidario o de corriem
te interna -qu~eren manifestar su posieión 
ante la coyuntura. Asf, a la reciente con
creción de u~ Congreso Agrario por _parte 
del radicalisrtio, se une la voz de un repre· 
sentante peronista. 

Se trata del ingeniero forestal Aldo 
Cinto, ex-subsecretario de Asuntos Agra
rios de la provincia durante el gobierno 
peronista surgido en las elecciones de 
marzo de 1973, encabezado por los trági
camente desaparecidos Juan Manuel lrra· 
zábal y César Napoléon Ayrault. 

Cinto, encargado del area agropecuaria 
de la corriénte interna justicialista Acción 
y Solidaridad Peronista (ASP), liderada 
por el ex gobernador Miguel Angel Alte
rach, dijo a CAMPO NUEVO que "el sec
tor agrario misionero ha sido totalmente 
destruido y, siguiendo la política fmancie
ra del gobierno nacional, el Banco de la 
Provincia de Misiones (BPM) dió crédi
tos a productores que creyeron que de
bían tecnificar el agro y no sólo perdieron 
de ese modo las maquinarias adquiridas 
sino hasta las chacras con que garantiza
ron el préstamo". 

El ingeniero Cinto formuló graves de
nuncias y propuso reflotar en ciertos as
pectos la política agropecuaria instrumen· 
tada durante la gestión Irrazábal-Ayrault, 
verbigracia la recreación del Instituto Pro
\lffiCial de Industrialización y Comerciali
zación Agropecuaria (!PICA), la elimina
cíón de la intermediación en la comercia
lización de los productos misioneros, el 
apoyo financiero al sector y el ejercicio 
de la confianza en el productor local co· 
mo requisitos para reactivar a la econo· 
mía provincial, de características neta 
mente agropecuarias. 

Lo que sigue es la transcripción de par
te d'el diálogo que el profesional peronista 
mantuvo con un cronista de CAMPO 

. NUEVO. 

-¿Qué fue lo que ocurrió con el agro 
de la provincia? 

-A.C.: En el período de 1976-81 to
dos los productos del agro se deterioraron 
en su precio real y aun la yerba mate, que 
es un cultivo básico de la economía pro
vincial y que no fue tan castigado como 
los demás, se deterioró en el lapso men
cionado, con respectoa los índices de 
1973-76, en un -9,4 por ciento. El mayor 
deterioro lo sufrió el tabaco criollo misio-
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nero, que en ese mismo período sufrió 
una baja de -46,6 por ciento. 

-¿Cuál fue el origen de la actual crisis 
por la que atraviesa la economía provin
cial? 

~A.C.: Una de las causas que más 
afectaron a los productos del agro, espe
cialmente aquellos que se comercializan a 
través de la exportación, fue el famoso 
cepo cambiario, impuesta por la no me
nos famosa tablita del ex-ministro de 
economía José Martínez de Hoz. 

-¿Cuáles son los defectos imputables 
a la "tablita" que impuso Martínez de 
H0z? 

-A.C.: Pues que mientras los costos 
internos (el dinero1, por ejemplo) trepaban 
aceleradamente, el Erecio de los produc
tos de exportación lo hacía lentamente, 
de acuerdo a las pautas cambiarías fijadas 
por el gobierno nacional. y así es que ac
tualmente aquellos sectores que tomaron 
préstamos en dólares para poder paliaF la 
situación hoy se eneuentran con una deu
da que les es imposible pagar. Otra de las 
causas que produjo este desastre en el sec
tor agrario estuvo dada por la liquidación 
de un ente coinercializador estatal creado 
por el gobierno justicialista de 1973, de
nominado IPICA. 

-¿Cuál fue la suerte que corrió esa ins
titución? 

-A.C.: Este organismo, que era herra
mienta idónea para la comercialización de 
los productos, fue destruido sin darse nin· 
gún tipo de explicaciones y sin conocerse, 
hasta el día de hoy, el destino que se le 
dió a sus bienes. 

Por eso, hoy la agrupación Acción y 
Solidaridad Peronista (ASP) propicia co
mo medida de gobierno prioritaria la re
instauración de un organismo que cumpla 
las funciones del ex-IPICA. Esto debe 
complementarse con una acción de fo
mento financiero a través del BPM, que 
debe dejar de ser un ente usurario para 
volver a cumplir las funciones para las que 
fue creado. 

-¿Qué otra medida propicia la corrien
te interna justicialista que usted integra 
para reactivar la economía misionera? 

-A.C.~ Otra de las medidas propicia
das se refiere a la continuidad de la Co
misión Reguladora de la Yerba Mate 
(CRYM), que estuvo a punto de ser liqui
dada por los "desreguladores de la econo-

mía" y, a la vez, se propicia que el mane
jo de dicho ente esté en manos de los 
productores y elaboradores de nuestra 
región. 

Para el té, que es otro de los cultivos 
importantes para la economía misionera, 
se propicia, como declaré anteriormente, 
la reinstauración de un organismo comer
cializador estatal. Este organismo, que 
además de abarcar la comercialización de 
los productos de los que ya se ocupaba 
-té, tabaco y carne-, deberá ocuparse 
también de otros rubros, como la madera 
y los productos frutihortícolas. 

En cuanto a la soja, se propicia que se 
vuelva a pagar un precio diferencial por 
el alto contenido proteico que carllcteriza 
a ese cultivo en nuestra zona y, además, 
que se pague un plus por los fletes, que 
d'eben abonarse hasta los lugares de aco
pio. 

Para los tabacos que se producen en la 
provincia de Misiones vale lo mismo que 
se reclama para el té, esto es que se debe 
comercializar a través de un ente creado 
al efecto (verbigracia: IPICA). 

-¿Cuál es la posición de ASP en cuanto 
a los precios de los productos misioneros? 

-AC.: Debe habtlr un precio sostén, 
sin que eso implique que sea el precio 
máximo que se deba pagar. Por otra par
te, es necesario enfatizar que para reacti
var el agro misionero sólo es necesario evi
tar la interrnediación, apoyar fmanciera
mente al sector y confiar en la capacidad 
del productor local, porque es falso que el 
problema agrario en Misiones se deba al 
monocultivo o a la dejadez de los produc
tores, ya que ésta es la provincia que más 
diversificada tiene su producción agraria y 
cuyos colonos, inmediatamente que se 
promociona cualquier tipo de nuevo culti
vo, se abocan activamente a su produc
ción. 

-¿Qué opinión le merece la convoca
toria a un Congreso Agrario Provinéial 
concretado en la localidad de Aristóbulo 
del Valle por el radicalismo? 

-AC.: Es fundamental tener un plan 
propio, concebido de acuerdo a las pautas 
programáticas que fija la doctrina partida
ria; ese plan debe ser enriquecido por el 
aporte de los destinatarios de la política 
agraria, que son los productores. Pero esa 
política de fondo debe ser fijada de acuer
do a la concepción filosófica y económi
co-social que tiene cada uno de los parti
dos. 

Nuestra agrupación, por su parte, pien
sa realizar diversos encuentros en distintas 
zonas de la provincia, el primero de los 
cuales se llevará a cabo en la localidad de 
Campo Viera, en fecha a determinar (N. 
de la R.: al cierre de e.sta edición de CAM
PO NUEVO, aún no se conocía el dato er 
cuestión). 

- ¿Cuáles son las necesidades gremiales 
del agro de Misiones, especialmente en lo 
que se refiere a la existencia de una enti
dad representativa? 

-A.t.: Sería necesaria la agremiación 
de las fuerzas productoras, especialmente 
los pequeños coloao.s, _a tFavés de alguna 
asociación que los nvclee; así como existe 
una convocatoria a formar 'un Frente A
grarío Nacional (F AN), a .instancias de la 
Federación Agraria Argentina (F AA). Es 
imprescindible que todas las agremiacio
nes que reúnan a los product0res agrarios 
del páís se nucleen a través de un frente 
para poder luchar "con más fuerza contra 
la política oligárquica y liberal que este 
gobierno militar nos ha impuesto por la 
fuerza de las armas. 

-En las actuales circunstancias de la 
economía o la situación del agro en Misio
nes, ¿cuál es el juicio que personalmente 
le merece la realización de la Fiesta de la 
Yerba Mate en la ciudad de Apóstoles? 

-A.C.: Pienso que si bien el sector yer
batero no atraviesa las qificultades que 
afrontan otros rubros de la producción, el 
estado del agro en general no alienta la 
concreción de eventos de esta magnitud. 

- ¿Quisiera proponer algún tema para 
terminar? 

-A.C.: Preéisamente. No quisiera ter
minar este diálogo sin referirme a la co
mercialización de un producto esencial de 
la economía misionera como es la made
ra. En ASP consideramos que es necesaria 
la creación de un mercado concentra
dor y comercializador de madera, merca
do que tendrá como misión mejorar la ca
lidad del producto a través del secado, la 
preservación, el reaserrado y posterior co
mercialización. 

Actualmente los pequeños productores 
madereros e industriales forestales de Mi
siones caen en manos de intermediarios 
que, valiéndose de las necesidades urgen
tes de aquellos, les compran el producto a 
precio vil para luego revenderlo en los 
grandes centros de consumo a valores que 
exceden en varias veces el precio pagado 
al productor original. 

Entrevfita de LEONARDO VARGAS 



los .pequeños y medianos productores. 

EL RADICALISMO 
FRENTE AL AGRO 

Frente a la crisis por la que atraviesa el 
agro misionero como consecuencia de la 
política económica instrumentada por el 
régimen militar que gobierna desde 1976, 
pergeñada y ejecutada por el ex-ministro 
José Martínez de Hoz y sus continuadores 
con desastrosos resultados para la econo
mía del país, la Unión Cívica Radical 
(UCR) de la provincia de Misiones asumió 
una actitud de atención hacia los produc
tores rurales locales, con el propósito de 
plasmar sus inquietudes en un plan de go
bierno . 

En un diálogo mantenido con CAMPO 
NUEVO, el vicepresidente segundo del 
comité nacional de la UCR y titular del ra
dicalismo riusionero, Ricardo Barrios A
rrechea, explicó los propósitos que anima
ron la concreción de un Congreso Agrario 
provincial realizado en la localidad de 
Aristóbulo del Valle, unos 150 kilómetros 
al norte de Posadas, el domiñgo 21 de no
viembre, al que concurrieron unas 1.200 
personas, entre productores, peones rura
les y gentes de otra extracción interesadas 
en el quehacer productivo. 

El dirigente radical explicó que el pri
mero de los dos objetivos que animaron la 
realización del Congreso fue el de "des
pertar el interés y espíritu de participa
ción en un amplio sector de la población 
de Misiones, que en su-mayoría sigue sien
do rural" y que el segundo se orientó a 
"escuchar directamente, por boca de los 
protagonistas de esta crisis, cua1es son sus 
expectativas con respecto a la producción 
misionera" . 

A su juicio, el diagnóstico para la ac
tual situación del sector productivo en la 
provincia es crítico, pues "la política de 
Martínez de Hoz causó en el agro misio
nero las alternativas de todas las econo
mías regionales, que, por su tipo de pro
ducción, están íntimamente vinculadas a 
la relación dólar -peso". 

-¿Persiste sin cambios la situación 
creada en el agro misionero por el pro
grama económico del 2 de abril de 1976? 

-R.B.A.: Sólo en este último tramo, 
con la adecuación más realista del tipo 
cambiarlo, hay una relativa mejoría de la 
producción misionera en cuanto a precios 
se refiere, teniendo en cuenta que, salvo 
la yerba mate, el resto de la producción 
está destinada al comercio exterior. 

-¿Lis medidas económicas adoptadas 
recientemente, contribuyeron a mejorar 
sustancialmente la situación de crisis? 

- R.B.A.: Lis medidas adoptadas hasta 
ahora de ninguna manera significan una 
solución defmitiva; pero, de todo esto, lo 
más criticable es que el gobierno nacional, 

entre otras tantas y desgraciadas falencias, 
no tenga una política agraria en el orden 
nacional ni mucho menos para las econo
mías periféricas. 

-¿Cuáles fueron las características de 
la reunión realizada en Aristóbulo del Va
lle? 

-R.B.A.: la concurrencia superó las 
previsiones numéricas hechas, ya que pese 
a la inclemencia del tiempo (llovía desde 
hacía varios días) concurrieron unas 
1.200 personas, lo que en buena medida 
permitió escuchar las inquietudes de los 
productores, que se canalizaron a través 
de 24 mesas de trabajo a cargo de igual 
número de temas. 

-¿Qué saldo arroja una primera eva
luación del Congreso? 

-R.B.A.: Todavía no hay una evalua
ción ajustada, aunque conocemos larga
mente las aspiraciones de los productores 
misioneros, que, por ejemplo, pasan por 
aspectos sociales entre los que se hallan la 
carencia de una obra social que los prote
ja. Otro de los aspectos reivindicados es el 
de la jubilación, que, legislada en la Capi
tal Federal, coloca a la edad mínima para 
el trabajador independiente en 65 años 
como requisito para acceder a ese benefi
cio, cuando el promedio de vida en la pro
vincia es de 61 años, es decir que la de
función llega antes que la jubilación. 

-:-Se analizaron aspectos referidos a la 
tenencia de la tierra? 

-R.B.A.: Sí, también se tocó ese as
pecto, en el que hay una legislación de ca
rácter nacional que no contempla las rea
lidades provinciales y ha puesto en vigen
cia una ley de seguridad nacional que im-
pide innecesariamente el otorgamiento de 
títulos de propiedad al auténtico trabaja
dor de la tierra. 

-¿Y acerca de la producción y comer
cialización de los productos locales? 

-R.B.A.: En cuanto a la primera parte 
de la pregunta, se consideraron, entre 
otras cuestiones, las medidas fmanciera 
tomadas del ámbito de la Capital Federal 
sin tener en cuenta la periferia dei país, 
con consecuencias que pueden llevar a és
ta a la bancarrota y a la pérdida del es
fuerzo de casi una vida, como práctica
mente ha sucedido. 

En cuanto a la comercialización, una 
mesa de trabajo estudió la posibilidad de 
crear un ente comercializador para asegu
rar precios mínimos rentables para la 
producción y no dejar librado al produc
tor en manos de la especulación interme
diaria, como sucede no sólo en la provin-

cia de Misiones sino también en el ámbito 
del país . En este aspecto, es idea de la 
UCR que las divisas que produce la expor
tación son del país y, lógicamente, de los 
productores y de ninguna manera del ex
portador. 

- ¿Cuándo se conocerán las conclusio
nes de las deliberaciones desarrolladas en 
Aristóbulo del Valle? 

- R.B.A.: Cuando haya un listado de 
las inquietudes de los productores, en ba
se a la realidad estricta, la UCR de Misio
nes va a desarrollar un programa agrario a 
volcarse en un plan trienal, para que el 
agricultor sepa a qué atenerse en cuanto a 
los precios a que venderá sus productos y 
tenga seguridades con respecto al destino 
futuro de su esfuerzo. Eses trabajo de 
conclusiones se conocerá oportunamente. 

-¿Ese plan trienal será de aplicación 
exclusiva del radicalismo misionero o será 
compartido con los partidos integrantes 
de la multipartidaria local e integrará tam
bién la plataforma nacional de la UCR? 

- R.B.A.: E1plan que emerja del ámbito 
directo de la producción será no solo para 
la UCR, sino también para ofrecer al pró
ximo gobierno constitucional y" a cada 
uno de los partidos políticos en particu
lar, además de proponerse como platafor
ma nacional del radicalismo en el área 
1gro pecuaria. 

- ¿De dónde surgió la iniciativa del 
Congreso Agrario realizado el 21 de no
viembre? 

-R.B.A. : Esta ha sido una muy fructí
fera iniciativa local. La concurrencia, por 
expresa directiva del partido convocante, 
ha estado compuesta por colonos, peque
ños propietarios y trabajadores rurales, 

Ricc.rdo Barrios Arrechea, titular 
del radicalismo misionero: 
"El gobierno no tiene ww 
polz'tica agraria en el orden 
nacionaln i. muchos menos aú 11 . 

para las economz'as 
periféricas': 

esto es el obrero dependiente del colono. 

Históricamente, la ecuación colono-o
brero rural significó un viejo enfrenta
miento, y en una convocatoria como ésta 
aspiramos a lograr la superación de esa an
tinomia, ya que la experiencia de estos úl
timos años nos ha puesto en la clara evi
dencia de que todos remamos en el mis
mo barco, salvo algunos argentinos, que 
representan a intereses ajenos al país. 

-¿Cómo habrá de lograrse la concilia
ción de intereses entre colono y peón ru
ral? 

- R.B.A.: Mediante las mejoras quepo
drían introducirse en las condiciones de 
retribución para con el colono y haciendo 
respetar estrictamente las leyes laborales 
que protegen al trabajador rural. Además, 
se pondrá el mayor énfasis -por parte del 
estado provincial- en ia inversión social 
para proteger al sector más desprotegido 
de la 'provincia, que es justamente el tra
bajador rural. 

-¿Qué opinión le merece la convoca
toria de la Federación Agraria Argentina 
(F AA) de lograr la conformación de un 
frente agrario nacional (F AN)? 

- R.B .A.: Es una idea correcta, origi
nal, y llena un vacío en el sentido de co
ner.tar a las economías regionales entre sí, 
unir al país periférico para darle fuerza y 
participación en las decisiones nacionales, 
tie las que actualmente carece. 

Ll interpretación de que es difícil con
ciliar distintos intereses regionales es erró
nea porque, si bien conciliar es difícil, no 
es imposible. Los intereses de los peque
ños y medianos productores son similares 
aunque produzcan cosas distintas. 
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El Frente Agrario Nacional puede ser una alternativa a los reiterados re 
pequeños y medianos productores. 

¿ESTAR E 
ESTAR E 

En el número anterior anticipamos lo que 
creíamos podía llegar a ser uno de los más 
importantes acontecimientos en éste "tristemente 
célebre" año 1982. La formación de un nuevo 
nucleamiento que sea receptor de los reclamos que 
se suceden en el país en contra de la política 

1 
económica del gobierno militar, abre nuevas 
esperanzas para la redacción del tantas veces 
prometido "programa agropecuario nacionál". 

la sutil diferencia: 

Hablar de un frente agrario nacional 
puede llevar a especulaciones y descon
fianzas en los distintos sectores que inte
gran la vapuleada vida productiva del país, 
debido a la gran diferencia de condiciones 
en que se encuentra el pequeño y media
no productor agropecuario con relación a 
los grandes monopolios. 

Vale decir que una presunta alianza de 
intereses debe girar en torno a los más 
damnificados, por los efectos de una polí
tica económica restrictiva y asfixiante, y 
no en torno a los sectores oligárquicos 
que convergen junto a las multinacionales 
en defensa de sus intereses implementan
do políticas de privilegios desde que el 
país cobró identidad de "granero del 
mundo". 

Rubén D. Lusich 

FRE T 
ELFRE 

Debemos partir de los factores de inci
dencia negativa y hasta podríamos decir · 
semánticos (de significación) de la cosa, 
para entender que cuando se habla de un 
frente sighifica -sin posibilidad de con
fundirnos- que se está "frente a ... " algo 
determinado. 

Contra qué está el frente?: 

Aunque los integrantes del embriona
rio Frente Agrario Nacional adviertan 
-en cuanta oportunidad se les presenta--. 
que la Federación Agraria Argentina es 
solamente uno de los miembros convo-

cantes, a muy pocos escapa, el asociar es
ta nueva idea con la imagen de su presi
dente, Humbertó Volando, que en los úl
timos tiempos ha fustigado duramente el 
accionar del gobierno militar y en particu-

lar la implementación de una política eco
nómica que .ha representado la destruc~ 
ción de las economías regionales. 

Más allá de las especulaciones con res· 
pecto a la influencia de la F .A. A. en el 
frente agrario, podemos recordar que 

dos encuentros realizados durante el 
de noviembre, que ·sirvieron como 
forma de lanzamiento, marcaron los 
des lineamientos generales, con la 

cía de mantener una amplitud de criterio!• 
suficiente como para no asustar a los in· 
decisos y ampliar asi la base de sustenta· 

ción que éste tipo de proyectos requiere 
("cuantos mas seamos mejor" dijo un di
rigenter 

Martí. 

"A·P.REl 
El presidente de la Unión Genén 

suscribió las siguientes opinic 
· con exclusivid 

LAS G:RANDES· SOLU·CIO·NES' 
"La constitución del FRENTE' 

GRARIO, es a todas luces una nec1 
dad palpable, puesto que el viejo a· 
gio, la UNiON HACE LA FUERl 
aquí ti·ene plena vigencia, rnlbtime 
los momentos cruciales que atraviesa 
resentida economía del país. . 

''El Frente Agrario Nacional está 
concebido, pero ·todavía no ha sido 
institucionalizado'', aflrrnó en Córdo
ba, días atrás, el Secretario Gremial 
de la Federación Agraria Argentina, 
Rubén Daniel Lusieh. 

"Pese a que aún no se ha constituí
do -agregó- ya se realizaron dos reu
niones, en Buenos Aires y Mendoza, y 
habrá\ otra en el Noroeste, _probable
mente antes de fm de año. Luego, en 
los primeros meses del 83, se concreta
rán encuentros en el Noreste y en el 
Alto Valle del Rio Negro''. 

Según Lusich, esta planificación 
obedece a que "las entidades que sus
tentamos este proyecto no queremos 
presentar a las .economías regionales 
un hecho consumado, sino que procu
ramos interiorizarlos sobre s1;1 signi
ficación y las ideas que se tienen, de 
modo que esas organizaciones del inte
rior puedan aportar sus ideas; además, 
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es nuestro deseo que ingresen como 
fundadoras del Frente la mayor canti

. dad posible de entidades". 

No obstante, el secretario gremial 
de la F.A.A. admitió que "hay entida
des que quieren que el Frente Agrario 
empiece a actuar ya, debido a los gra
ves problemas que afrontan las econo
mías regionales. Pero creemos que el 
Frente debe ser una herramienta dura
dera, que actúe sobre la coyuntura pe
ro no se detenga solamente en ella: el 
objetivo básico es la búsqueda de las 
grandes soluciones que, desde hace 
años, reclama el sector agropecuario 
Sin ser escuchado". 

Finalmente, Rubén Lusich aseguró 
que "el progmma del Frente se va a ir 
armando de a poco, en el curso de las 
reuniones que estamos realizando. Y 
en marzo, o abril a más tardar, ya que
dará oficialmente constituido". 

En consonancia con esta situaci< 
la civilidad argentina, en todos sus 
tamentos, viene asumiendo las resp< 
sabilidades que le incumbe, no ese~ 
mando esfuerzos para enfrentar el 
protagónico señalado por el destino. 

Es que la República, ha atravesa 
un péríod:o crítico en el último qu 
quenio, lapso que fue "gobernada"¡ 
algunos sectores de las fuerzas armag 
donde la especulación fmanciera, Rt 
en grave peligro el aparato producti 
nacional. Ahora que todo indica q 
está llegando nuevamente la HOI 
DE LOS PUEBLOS, cábenos a los q 
tenémos la misión encomendada de 
gún tipo de conducción g¡:ernial, el ! 

ber de encontrar la senda de la repa 
ción económica, en este caso .agro¡ 
cuaria. 



mas de los 

ES 
TE? 

Tanto en Mendoza como en Florencia 
Varela, esta última ciudad ubicada al sur 
del Gran Buenos Aires, los dirigentes que 
tratan de plasmar la iniciativa produjeron 
sendos documentos en los que enfatiza
ron su propósito de defender "los legtli
mos intereses del pequeño y mediano pro
ductor de toda la república", así como 
apoyar también la "recuperación y el de
sarrollo de las economías regionales como 
una de las formas básicas de défender la 
soberanía nacional". 

Fscribe: FERNANDO AGUINAGA 

de Tamberos, M:artz'n Graciano Duhalde, 
acerca del Frente Agrario Nacional. 

para CAMPO NUEVO: 

Por eso, la entidad que presido, dijo 
sí a la convocatoria, porque el hombre 
campesino, disperso por su natural af"m
camiento, debe apretar ftl!as, en este 
caso ea tomo al FRENtE AGRARIO, 
para su propia defensa patrimonial, 
que al final resulta b defensa del agro.' 
en general. También bajo el signo .de la 
UNION, se dan l~s vías cotrectas, pam 
el Feelamo en fuilc:ión de país, en estíe 
caso, para que $C wel,va a la elección 
de un go'biemo detrtocrá:tico,ericuadra· 
d'Q dentro de las prescripciones consti
tuCionales, republicano, representativo 
y federal". 

Martín G. Duh.,~ 

FLORENCIO VARELA: 
CARTA ABIERTA 

A LA DEMOCRACIA 

En el contexto de la celebración del c:incuentenario de la Asociación Patronal de Quinteros de Florencia Vare/a, las 30 entidades 
nucleadas en el Frente Agrario emitieron un nuevo pronunciamiento, reafirmando el apoyo a "todos los esfuerzos que se realicen 
para lograr la normalización institucional del pals ·: · 

Los festejos del cincuentenario de la 
Asociación patronal de quinteros fueron 
el marco de un nuevo pronunciamiento 
de las entidades que se nuclean alrededor 
del Frente Agrario Nacional. 

QuizáS porque sus aspiraciones están 
dirigidas a la concreción de una nueva y 
sólida estructura, que sea receptora de las 
aspiraciones de ese sector de la economía 
Nacional, o quizás por la cautela de saber 
lanzar las cosas a tiempo, que los encuen
tros de Mendoza como de Florencia Vare
la no se puedan definir como un lanza
miento, o por lo menos lo que habitual
mente se defme como tal. 

Las nuevas estructuras con que se plan
tea, en forma cada vez más sólida, la opo
sición a una política restrictiva y asfixian
te hacen pensar que, aunque no se haya 
pronunciado con bombos y platillos la 
creación del Frente Agrario, los docu
mentos de ambos encuentros simbolizan 
y revisten el valor de expresar las aspira
Ciones del productor agropecuario. 

Una propuesta política: 

Uno de los pilares básicos en que debe
rá apoyarse la reactivación del aparato 
productivo nacional (si es que todavía es
tamos a tiempo) es la creación de un "pro
grama nacional agropecuario". 

La convocatoria de Florencia V arela 
(asi se llama el documento emitido y sus: 
cripto por mas de 30 entidades rurales) 

es terminante al sostener que el F AN apo
yará "todos los esfuerzos que se realicen 
para lograr la normalización institucional 
del país, sin condicionamientos de ningu
na naturaleza" y asumiendo el compronú
so "a la defensa irrestricta del futuro go
bierno constitucional". 

La necesidad de un programa 
agropecuario nacional 

Otro de los grandes lineamientos tra
zados en los primeros documentos del 
F AN, desde aquel primer pronunciamien
to del 3 de noviembre en Buenos Aires, 
fue el propiciar la "elaboración de un pro
grama agropecuario nacional, cuyo conte
nido sea puesto en conocimiento de los 
partidos políticos y de las organizaciones 
intermedias para que estos conozcan el 
pensamiento de un sector estrechamente 
ligadoalosgrandesintereses de la Nación". 

"La economía debe estar al servicio 
del hombre" sostienen los productores y 
rechazan además "el modelo de depen
dencia impuesto por los imperialismos do
minantes, cualquiera sea su signo ideoló
gico". 

Las bases del acuerdo inicial no son las 
propuestas definitivas del frente: 

Tanto el pronunciamiento de Mendo
za como el de Florencia Varela advierten 
que sus enunciados son una "orientación 
para las entidades que en el futuro inte
gren el Frente Agrario", sin prejuicio del 
enriquecimiento que se produzca en el fu
turo con el aporte de las mismas. 

A continuación presentamos una rese
ña de los puntos básicos de la convocato· 
ria a los pequeños y medianos producto
res agropecuarios,. lanzada en F1orencio 
Varela: 

• Apoyar la recuperación y el desarrollo 
de las economías regionales como tina 
de las formas básicas de defender la so
beranía nacional. 

e Crear las condiciones propicias de or
den económico, social y cultural que 
estimulen la permanencia y vuelta al 
cámpo de amplios sectores de la pobla
ción. especialmente de la juventud, y 
que signifique el asentamient0 de con
glomerados humanos en zonas críticas 
de frontera. 

• Atacar toda forma de monopolio en la 
comercialización de cualquier produc
to agropecuario y crear las condiciones 
apropiadas para que la producción ten
ga participación efe.ctiva en la forma
ción de precios y no sea objeto de un 
despojo indiscriminado por parte de 
quienes, amparados en la llamada 
"libertad de comercio" pretenden 
imponer sus propias reglas de juego. 

Quisimos reseñar de esta manera lo 
que presuponemos es en este afio que 
concluye uno de los acontecimientos más 
importantes el} la defensa de los produc
tores rurales y las economías regionales, 
junto con las importantes movilizaciones 
que se gestarán a lo largo y a lo ancho de 
todo el país. 
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¿El fi'1 del sistema 

L.A LE,CHERIA EN SU 
A principios de diciembre, la Unión General de Tamberos (U.G.T.)'-

solicitó un precio sostén ndnimo para la producción lechera, cuestionan
do tácitamente el sistema de concertación puesto en marcha en mayo de 
1981. Pocos días antes, la misma entidad habz'a afirmado que entre 
aquella fecha de suscripción del convenio entre la producción y la 
industria y noviembre del año actual/os productores perdieron más de dos 
billones de pesos. Martín Duhalde, presidente de la U.G.T., dijo también 
que esa suma ofrece "una verdadera pauta del desfasaje provocado 
incomprensiblemente por quienes deberían ser los primeros en cuidar de 
no matar la gallina de los huevos de oro". El pronunciamiento refleja 
una de las aristas más críticas de un problema -la crisis de la lechería- que, 
sin embargo, tiene una dimensión mayor. 

El sistema de concertación de precios 
entre la producción y la industria lechera, 
que en la práctica solo rigió unos pocos 
meses, no es en modo alguno desechable 
como método apto para resolver uno de 
los problemas básicos de la articulación 
entre el agro y la industria. En ese plano 
fué impulsado y defendido por las princi
pales entidades del sector y aceptado por 
los industriales. 

Empero, antes de analizar la cuestión 
específica de los mecanismos de fijación 
de precios conviene precisar dos conside· 
raciones previas. En primer 1 ugar, un con
venio de precios de esa naturaleza debe 
inscribirse en el contexto de una correcta 
política lechera. Y en segundo término, 
una e0rrecta política lechera no puede es
tar disociada de una estrategia económica 
general que privilegie el crecimiento ar
mónico del país, asegurando el poder de 
decisión nacional y la justicia social. Co
mo se sabe, ninguno de estos dos requisi
tos estuvieron -ni están- presentes en los 
planes oficiales diseñados a partir del 2 de 
abril de 1976. 

El lenguaje de los números 

En la Argentina funcionan alrededor 
de 45.000 explotaciones lecheras que 
producen anualmente algo más de cinco 
mil rnillon"'s de litros. En 1973 esta cifra 
bordeó los seis mil millones, pero luego se 

ingresó en una etapa de estancamiento 
con tendencia decreciente, en tanto en el 
resto del mundo la producción se incre
mentaba, en igual periodo, en un 15,7 por 
ciento_. 

De la producción total argentina, unos 
3.600 millones de litros se destinan a la 
industria; es decir, un 70 por cientó. El 
número de establecimientos elaboradore~ 
de distintos productos lácteos es de 85 
en todo el país, agrupados especialmente 
en Córdoba (317), Buenos Aires (246) y 
Santa Fe (223). Claro que estas cifras no 
expresan un hecho indiscutible: el grado 
de concentración ..;...() monopolización
de la industria de productos lácteos. 

El stock de animales de ordeñe apenas 
alcanza actualmente a 2,7 millones de ca
bezas (había 3,2 millones en 1973) y el 
rendimiento de leche de vaca entera fres
ca (En Kg., por animal, año) es de 1.933 
(En Holanda esa cifra sube a 4.971 y en 
Estados Unidos a 5.203). 

En 197 6 nuestro país vendió al merca
do externo el 30 por ciento de su produc
ción de leche en polvo, el 20 por ciento 
del producido total de manteca y el 30 
por ciento de quesos. Actualmente la par
ticipación argentina en el mercado mun
dial de leche en polvo y queso es ínfima, 
en tanto en materia de manteca ya no 
existe practicamente. 

GRAFICO N<l2 

EXPORTACIONíES A'RGENTINAS BE LACTEOS 
1(En l'f)netadas) 

LECHE EN POLVO 
MANTECA 
QUESOS 

19'16 

27.2.52 
9.109 

2.:2.594 

IMPORTACIONES ARGENnNAS :OJi, uél;¡os 
(En Tonelada$} 

LECHE EN POLVO 
MANTE-cA 
QUESOS 

1976 

2.346 
15. 
40 

1,9 

1;7Q() 
'l~ 

s~o3,I 

1979 

lO;OQO 
3.500 
4;700 

Fuente: .. Análisis del Mercado tntenlácional ·de Lacteos", Di~cl{Jn ~- Gt· 
nader(a de &· Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Ret:Qr.SOS 
Naturales, Córdoba Año l98l. 
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La venta de leche en polvo ha quedado 
reducida a las exportaciones a Paraguay, 
con algunas pocas toneladas a Bolivia, 
Uruguay y Chile, desapareciendo la fuerte 
presencia exhibida algunos años atrás en 
los mercados de Perú, Venezuela, Ecua
dor, Brasil, Polonia y Bélgica. En materia 
de manteca se perdieron los mercados 
conquistados en Irán, Turquía, Brasil, Ma
rruecos, Chile y Tunez, en tanto ya no se 
exportan quesos a Brasil, Estados Unidos, 
Chile, Italia y otros países. 

La política del desamparo 

Los guarismos citados son suficiente
mente elocuentes como para advertir que 
en la Argentina no exi<lte una política le
chera de estímulo y protección a la pro
ducción nacional. Lo que no ocurre en 
otros países, incluso en aquellos que tanta 
admiración despiertan en nuestros econo
mistas liberal-monetaristas. Algunos ejem
plos: en Estados Unidos está fijado un 
precio de sostén para la producción leche
ra, en tanto se aplican restricciones a la 
importación de lácteos; en Nueva Zelan
dia, el Ministerio de Agricultura fija anual
mente un precio básico mínimo, que en 
caso de necesidad es reajustado a lo largo 
de la campaña por una prima de comple
mento. 

Aquí, como todo el mundo conoce, el 
atraso cambiarlo reglado por la tristemen
te célebre "tablita" y el fracaso de las po
líticas antidúmping determinaron un cre
cimiento abrumador de las importaciones 
de subproductos lácteos (ver gráfico N0_2) . 
A ello se sumó la persistencia de bajos 
precios, el achicamiento del mercado in
terno como consecuencia lógica de la uti
lización del salario como "variable de 
ajuste" y la imposibilidad de exportar de
rivada del manejo de la paridad cambiaría. 

El resultado natural, como es obvio, es 
esta crisis sin precedentes de la produc
ción lechera, como un segmento más de la 
crisis que envuelve a toda la economía na
cional. En este cuadro debe analizarse la 
cuestión del sistema de concertación de 
precios que, suscripto el 24 de abril de 
1981, se puso en vigencia al comienzo del 
siguiente mes. 

La agonía del "pacto lechero" 

Poco tiempo después, en agosto del 
mismo año, los industriales, alegando la 
situación de depresión del mercado inter
no, anticiparon que no podrían abonar el 
importe establecido por los indicadores, 
fijados de acuerdo con la evolución de los 
precios mayoristas y nivel general. A par
tir de entonces la relación entre la pro
ducción y la industria se tornó difícil, du
ra, sin que los valores establecidos logra
ran una aprobación expresa de los partici
pantes. Había comenzado la lenta agonía 
del sistema de concertación de precios. 

Hoy los productores se quejan, con ra
zón, de que perciben uno de los precios 

más bajos de los últimos veinte años, con 
el agravante de que las indmtrias abonan 
la materia prima a los 45 o 60 días, lo que 
les ocasiona un quebranto fmanciero del 
órden-' del 15 por ciento mensual. Algo 
que contrasta con la obligación del censu
midor de pagar al contado los productos 
lácteos que adquiere. Por otra parte, el 
sector exige que el precio de la leche de 
excedente se equipare al de la leche de 
base, en "razón de que se registra una efec
tiva colocación de los volúmenes produci
dos tanto en el mercado interno como en 
el de la exportación. 

Como bien señaló la Federación Agra
ria Argentina en las Conclusiones de su 
700 Congreso, a fmes de setiembre de es
te año, una de las causas fundamentales 
del fracaso de la concertación obedece a 
"la concentración de la indmtria en pocas 
y poderosas empresas y a la debilidad e 
impotencia del sector productor para en
frentar las imposiciones que a voluntad 
realizan las mismas". 

Los industriales niegan que se hayan 
apropiado de la diferencia ocasionada por 
la caída del precio de la producción, argu
mentando que, al retraerse el consumo, 
no tienen otro remedio que exportar a los 
precios posibles, "asociando al productor 
en su quebranto". 

Lo de la depresión del consumo, junto 
a los problemas para exportar, constituye 
un hecho indiscutible, pero lo- cierto es 
que, pese a la situación económica global, 
no se han producido quebrantos en las 
empresas líderes de la industria láctea. 
Una subsistencia que tiene su correlato en 
la recortada rentabilidad del productor. 

Hacia una solución integral 

La reversión de la grave situación que 
atraviesa la lechería argentina exige medi
das coyÚnturales y planes estructurales, 
de largo plazo. En primer lugar, es impres
cindible que el estado asuma la defensa de 
las fuentes de producción, arbitrando en
tre los tamberos y los industriales para 
terminar con los mecanismos que posibili
tan el triunfo de la ley del más fuerte. 
Sobre el particular, la solicitud de un pre
cio sostén mínimo, fijado en función de 
los costos de producción, formulada por 
la U.G.T. apunta en la dirección correcta 
y adquiere para los productores mucha 
más relevancia que el debate sobre la vali
dez o no de la fijación de precios máxi
mos para la leche. 

En segundo término, se debe y se pue
de estimular un incremento del consumo 
interno, actualmente entre 170 y 200 li
tros anuales por habitante (De ellos, 60 li
tros de leche fluída). Simultaneamente es 
preciso diagramar una política exportado
ra agresiva, mediante un adecuado tipo de 
cambio y un riguroso control de calidad. 

A partir de un defuúdo estímulo ten· 
diente al aumento del consumo y la ex
portación, con una planificación que irn-



de concertación? 

HORA MAS DIFICIL 

La monopolización de la industria lechera fué una de las causas fundamentales del 
sistema de concertación de precios. Ahora se impone la fijación de un precio sostén 
m{nimo en defensa de las fuentes de producción. 

pida la depresión de los precios internos, 
se requerirá lograr un incremento en los 
volúmenes de leche, mediante la incorpo
ración de tecnología en los tambos. 

de productos lácteos. Solo en el marco de 
esa política integral, donde a partir de la 
fijación de los costos reales de producción 
de los tambo~ las industrias y las empre· 
sas de comercialización se determine una 

u elaboración de una política lechera adecuada rentabilidad para los diferentes 
integral debe surgir de organismos donde segmentos que conforman la lechería, será 
participen las provincias que encierran en posible una complementación de intereses 
su geografía las principales cuencas leche- actualmene en pugna, en el contexto de 
ras y las entidades vinculada<! a la produc- un proceso económico de desarrollo inte
ción, industrialización y comercialización ' gral e independiente. 

PRODUCCION MUNDIAL Y ARGENTINA DE LACfEOS 
(En Toneladas) 

1976 

LECHE EN POLVO 
Mundial. . . • . . . . . . . . . . • 1.249.482 
.Argentina. . . • . • . . • • • . • . 85.013 

MANTECA 
Mundial. • • • • . . • • . . . • . . 6.437.511 
.Argentina ....•........ • • 42.000 

QUESOS 
Mundial. • • • • • • • . . • • • • • • . . 9.933.804 
Argentina; . . . . . . . . • • . . . 245.()00 

1979 

1.554.633 
55.000 

6.918.467 
29.000 

11.012.356 
239.000 

Fuent'e: ''Análisis del Mercádo httemacioilJll de Lacteos",.~ón de Ga
nadería de la Subsecretaría de Agricultura, Ga~dería y Recursos 
Nltumles, Córdoba, Año 1981. 

. . .. , . 
EVOL1,JCION DEL PRECIO GRASA Bl.JTIROsA CON DESTINO. 

A LA INDUSTRIA ~ . : -\· 
'·· 

At'lO Precio Corriente• Precio Conltant_é (1) 
..., 

1970 7,3S 1,31 · .. 
1971 9,98 1~0 
1972 11,38 0',91 . ·~ 
1973 19,17 ··.: 0,96 
1974 25,00, J,OO 
l975 56,95 0,73 
1976 282,30 ,(),6~ : ~-.. 
1977 974,25 >6,87. -
1978 2.560,25 . · O,Sf .· 
1979 5.731,25 O..S3 
1980 9.812,50 ' ... 0,79 
1981 19.776,58 0,74 
1982 (Enero) 30.500,00 ' · 0,64· 
1982 (Febrero) 32.500,00 · ~0,64 
1982 (Marzo) 34.300,00 .0,64' 
1982 (Abril) 35.500,00 0,63 
1982(Mayo) 36.000,00 0,58 
1982 (Junio) 39.000,00 6,56 
1982 (Julio) 47.600,00 0,54 
1982 (Agosto) 57.500.00 0,57 

(1) Detlactado por el htdice de Precios Mayoristas No Ago~ctiarios· 
-Total Base 1960: 100 -· 

Precio promedio constante período 1970-1980: $ 0,92/K.Q.ü .. 
Precio promedio constante Enero-Agosto 1982: $0,60/K.G.B. 

Fuente: Federación j\.graria Argentina (Concl-..tones 700 Congmo) 
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Una mas1va concemrac10n de produc
tores en la localidad santafesina de Caña
da de Gómez, con el proósito de reclamar 
precios sosten para las semillas de trigo y 
lino, sirvió también para denunciar graves 
irregularidades en el manejo de la cosa pú
blica por parte del gobierno militar y pa
tentizar la necesidad de corregir el rumbo 
de la política económica vigente desde 
1976, que produjo efectos desvastadores 
en el aparato productivo nacional. 

Unos dos mil productores de seis pro
vincias argentinas, convocados por la Fe
deración Agraria Argentina (FAA) recla
maron al gobierno, además de la fijación 
de los precios sostén mínimo obligatorio, 
un plan de construcción de silos y eleva
dores JXlra el almacenamiento de las cose
chas fma y gruesa que ubiquen al produc
tor en condiciones más favorables para la 
negociación de sus granos ante los impar· 
tadores extranjeros. 

A los reclamos de los productores, 
contenidos en un petitorio de diez puntos 
titulado "Los responsables de la destruc
ción no pueden ser asesores de la recons
trucción", se unieron las denuncias del ti
tular de la FAA, Humberto Volando, 
quien reveló la existencia de dos créditos 
concedidos, respectivamente, por los ban
cos de Integración y Desarrollo (BID) y 
Mundial a la argentina para la construc
ción de silos y elevadores que fueron de
vueltos sin utilizarse. 

Volando señaló que ambos servicios, 
otorgados en 1977 y 1978, eran por un 
monto de 60 y de 100 millones de dóla
res. El primero, otorgado por el BID, fue 
concedido con un plazo de 16 años y el 
8,6 por ciento de interés anual, con cua-
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Cañada de Gómez 

''C,()N·?PRECI-0 
REACT~IVAR~EM'é)S 

\ 

tro años de gracia y una primera amorti
zación que venció en julio del corriente 
año. Las condiciones de su otorgamiento 
definen a estos préstamos en la categoria 
de "blandos", por sus ventajosas condi
ciones de pago, lo que hace aún mas la
mentable el desperdicio del monto otor
gado. 

El dirigente rural agregó que de esos 
60 millones de dólares sólo se usaron 11 
millones y medio durante los '77 y '78 
para la construcción de silos y, a fmes de 
1979, se canceló el monto restante del 
crédito. El crédito perdido permitiría la 
construcción de 20 silos con capacidad 
total de almacenamiento de 1.500.000 to
neladas. 

La denuncia de Volando indicó, res
pecto del préstamo del Banco Mundial, 
que el mismo, otorgado en junio de 1978 
por un importe de 100 millones de dóla
res destinados a la construcción de silos 
con capacidad para dos millones de tone
ladas, no fue utilizado "en absolut'o" con 
esos fmes. 

Por el contrario, dijo Volando, por un 
crédito que no se está utilizando se pagan 
comisiones de servicios porque, aun cuan
do la Argentina no utiliza el dinero, éste 
está acordado a nombre de nuestro país. 

La declaración 

La declaración de diez puntos, cuyo 
texto fu~ aprobado por unanimidad por 
los productores que concurrieron a la 
concentración de Cañada de Gómez, re
clamó JXlra el trigo un precio de 550.000 
pesos por quintal JXlra el mes de noviembre 
último, en tanto que solicitaron 595.000 

para diciembre y 645.000 pesos por quin
tal para el próximo mes de enero. 

En cambio, para el quintal de semillas 
de lino pidieron la fijación de un precio 
sosten de 858.000 pesos para el pasado 
mes de noviembre, 929.500 para diciem
bre y 1.006.500 pesos para el mes de ene
ro. 

Más allá de estos reclamos de carácte1 
económico inmediato, los productores re
cordaron que el gobierno "oportunamen
te nos pidió que sembráramos las 'semi
llas de la victoria' y nosotros lo hicimos 
sin dimensionar los esfuerzos ni poner en 
duda el cumplimiento de las promesas 
que acompañaron el pedido", pero "hoy 
que la cosecha se ha iniciado y que llega 
el momento de cumplir con lo prometido, 
el gobierno rehuye el diálogo necesario 
JXlra arbitrar con justicia las medidas que 
son imprescindibles". 

Precisamente, Volando había denun
ciado en su discurso que el25 de octubre 
último "le solicitamos una audiencia al 
presidente de la nación - Reynaldo Big
none- y lo invitamos a este acto", pero el 
mandatario "ni nos recibió ni vino", acti
tud es que, a juicio del dirigente, son "ra
zones suficientes para dudar de la sinceri
dad del diálogo que ofrecen y de la cola
boración que reclaman". 

La declaración aprobada reafirmó esos 
conceptos y señaló que "mientras se alu
de al diálogo con las entidades auténtica
mente representativas de los intereses del 
sector, se presta preferente atención al 
asesoramiento de quienes, responsables de 
la destrucción que soporta el aparato pro
ductivo del país tiene todavía el coraje 

YEL 
PAIS" 

como JXlra presentarse como asesores de 
la reconstrucción". 

Enfatizaron luego que "como produc
tores hemos cumplido con nuestra parte 
en el esfuerzo por obtener más y mejores 
cosechas, por eso reclamamos la fijación 
de precios sostén mínimo, obligatorio y 
en origen para los cereales de la cosecha 
fina". 

El documento de Cañada de Gómez 
reClamó además la urgente integración del 
directorio de la Junta Nacional de Granos 
(JNG), que se deje sin efecto la construc
ción de la autopista "9 . de Julio" de la 
Capital Federal y que los esfuerzos dedi
cados a este último emprendimiento se 
vuelquen a la erección de los silos que el 
JXiÍS necesita para incrementar su capaci" 
dad negociadora en materia de comerciali
zación de granos. 

Respecto de la integración y actuación 
efectiva de la JNG, Volando a divirtió que 
las minorías que gravitan en el gobierno 
desde el inicio del "Proceso de Recons
trucción Nacional" harán todo lo posible 
para que la participación que se reclama 
de ese organismo en el sostenimiento de 
los precios agrícolas fracase, que este in
tento tiene como fmalidad demostrar la 
imposibilidad de aplicar precios sostén y 
sostener que el mejor sistema es el de 
"libre comercialización", que permite a 
las multinacionales hacer su agosto en 
pleno estío. 

La declaración demandó fmalmente 
que "el aumento de los volúmenes de la 
producción agropecuaria que puedan al
canzarse se utilicen para el crecimiento 
económico y se oriente al logro del mayor 



SOSTEN 
EL AGRO 

Más de dos mil productores reclamaron en 
Rosario un precio sostén m{nimo 

obligatorio y en origen para la cosecha 
fina, además de advertir que "los 

responsables de la destrucción no pueden 
ser asesores de la reconstrucción·: 

bienestar de quienes lo hacen posible, 
terminando con lá dilapidación del dinero 
que se ha hecho a través de inescrupulo
sos negociados o interesadas derivaciones . 
de obras y gastos innecesarios o porterga
bles". 

La concurrencia: 

Las dos mil personas que acudieron 
hasta el gimnasio del Club Sport de Caña· 
da de Gómez provenían dé un centenar 
de localidades de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, E1;1tre Ríos, Chaco, La 
Pampa y, obviamente, de Santa Fe. Las 
diversas delegaciones portaban carteles 
con leyendas que reclamaban una "polí
tica agropecuaria programada, justa y con 
participación". 

Otras inscripciones hacían notar que 
"la Argentina se recuperará con el campo, 
nunca sin el campo, menos aún contra el 
campo"; "con precios sostén reactivare~ 
mos el agro y el país" -esta última frase 
inscripta como cartel de fondo y princi
pal reclamo del acto-; "pedimos que los 
impuestos estén acorde con los precios de 
nuestra producción"; "el campo está asfi-

"Mientras Harquindeguy maneaba 
la vaca Martinez de Hoz 
la ordeñaba".(Humberto Volando) 

xiado con precios insuficientes, costos en 
aumento, excesiva presión tributaria" y 
hasta algún cartel que remarcaba una pa
radójica situación: "con abundantes cose
chas estamos en quiebra". 

La concentración de los pequeños y 
medianos productores se concretó en 
completo orden y sin que lo.s asistentes 
cantaran o corearan consignas adversas 
al régimen militar que gobierna desde 
marzo de 1976. La reacción de los pro
dujeron ante determinadas denuncias de 
Volando contra el gobierno y alguna sali
da jocosa que éste improvisó. 

La mayor ovación se hizo oír cuando 
el presidente de la FAA acusó a los ex
ministros del Interior, general Harguinde
guy, y de Economía, Martínez de Hoz, de 
"manear la vaca mientras el otro la orde
ñaba", en expresa alusión al manejo ar
bitrario que el primero imprimió al apara
to represivo de la nación y a la impunidad 
con que el segundo aplicó su política 
económica entreguista. 

LEONARDO VARGAS 

El Humor de Ortiz 

LA DENUNCIA 
DELA 

JUVENTUD 
AGRARIA 

Además del discurso pronuncia-· 
do por Volando en la concentración 
de productores en Cañada de Gó
mez, también el dirigente juvenil 
Mariano Echaguibe formuló recla
mos del sector agropecuario al go
bierno y efectuó denuncias relacio

. nadas con el ,silencio oficial ante los 
reclamos de los prod1!1Ctores rurales, 

·.enumeró octlo r~Qlamos solicitados 
al gobierno que no fueron satisfe· 
chos por éste y se preocupó en de::. 
jar bien en claro "a qué intereses 
responde nuestra organización -la 
Federación Agraria Argentina 
(FAA)- y .a qué intereses respon
den· los intereses (SIC) encaramados 
en nuestras Fuerzas Armadas, gue 
se han tomado en fuerzas de ocupa
ción de su propia patria". 

Recordó que, cuando se lanzó la 
campaña "sembremos los granos de 
la victoria", la F AA propuso el si· 
guiente p~an mínimo de ocho pun
tos para aumentarla producción a· 
grícola: 1) suministr:ar semilla para 
la siembra a los productores ·que ca
recieran de la misma o tuvieran difi
cultades para adquirirla; 2) desgra
var los fertilizantes; 3) reducir sus
tancialmente la tasa de interés; 4) re. 
flrtanciamiento de pasivos a los pro
ductores endeudados; 5) suspender 
las ejecuciones por deudas; 6) fijar 
antes de las siembras los precios sos· 
tén mínimo y obligatorios y en ori· 
·gen; 7) vigilar el precio de los insu· 
mos para contrarrestar cualquier es· 
peculación y, 8) mantener la plena 
autarquía funcional y financiera de 
la Junta Nacional de Gr:ános, dejar 

sin efeC.to la imtervención e integrar 
el directorio con genuinos represen
tantes de los productores. 

Señ~ó "que en el primero de los 
casos no se les entregó semillas por 
que las autoridades del área de agti~ 
cultura dijeron que la Junta Nacio" 
nal de Granos no disponía de semi~ 
llas; que no se desgravaron los ferti· . 
lii.antes y que éstos, por el cont;ra.· 
río, aumentaron sus precios en for· 
ma desmesurada; la reducción sus
tancial de las tasas de interés fue só
lo una alternativa ptsajera y sigue vi· 
·gente la política monetarista vigente 
aesde 1976; el refmanciamiento de 
los pasivos sólo pareció acercarse a 
las necesidades del productor en la 
gestión de José María Danigno Pas,. 
tore al frente del Palacio de Hacien· 
da: y de Domingo Cavallo en el .Ban: 
co Central, pero que luego se reto
mó lá línea imperante desde 1976; 
no se suspendieron las ejecuciones 
por deudas y tampoco se tomaron 
medidas satisfactorias relativas a los 
reclamos de fijar los precios sostén 
mínimo obligatorio y en origen, vi
gilar el precio de los insumo.s para 
contrarrestar cualquier especulación 
y normalizar la situación de la Jun· 
ta NacionaJ de Granos. 

En este último aspecto, destacó 
Echaguibe que "la Junta Nacional 
de Granos ha sido desmantelada y 
casi destruida a espaldas de quienes 
la constituyeron· y dieron vida, los 
productores agropecuarios. Por eso 
debemos defenderla, porque tam
bién ella es Soberanía Nadonal"'. 
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Ante las fiestas de Navidad y Año Nuevo 

U,NA ESPERANZA QU;E 
NU.NCA SE APAGA 

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo 
están ya muy cercanas, con su renovado 
contenido de unidad espiritual, de refle
xión interior y de balance como paso pre
vio al trazado de nuevos objetivos, en esa 
insaciable voluntad humana de avanzar 
siempre en la ilusión de un mundo mejor. 

Un pequeño grupo de pastores, "que 
velaban y guardaban las vigilias de la no
che sobre su ganado" -según las poéticas 
palabras de San Lucas-, fué el deposita
rio de la primicia de laS "buenas noticias". 
A ellps se les dijo: "hallareis al niño en
vuelto en pañ.ales, echado en un pesesbre". 
Ese acontecimiento trascendental, que 
concluyó excediendo el propio contexto 
del cristianismo, se vincula hoy a una nue
va concepción de las relaciones entre los 
hombres, del amor, la justicia y la libertad. 
Es ese sueño no cumplido que empuja a 
los hombres, los motiva y los anima en las 
pequeñas y grandes empresas. 

Eso explica que, pese a estos años tan 
difíciles y más allá de los oscuros nuba
rrones· que ensombrecen el cielo de la Na
ción, millones de argentinos asuman con 
esperanza la llegada de 1983. Esos mille
nes de argentinos no ignoran de que en al
gunos círculos, pequeños pero financiera-

mente poderosos, el mensaje de Belén no 
logró fructificar, ya que sigue siendo más 
fácil "encontrar una aguja en un pajar que 
un rico entre al reino de los cielos", pero 
intuyen, de todos modos, que la hora de 
las mayorías se acerca inexorablemente. 

Los productores agrarios del país, par
te sustancial de esas mayorías, sienten 
profundamente el contenido de las fiestas 
navideñas: en contacto estrecho con la 
naturaleza, unidos a la noble tierra que 
les brinda trigú de paz para el pan, se 
aprestan a celebrar el antiguo rito con ilu
sión y con trabajo. Porque los hombres de 
campo saben de largos años de duras ta
reas. Pero esa no es una preocupación que 
los turbe o los desaliente: su única preten
sión consiste en que ese trabajo no se des
perdicie en maniobras especulativas sino 
que contribuya al bienestar de· sus fami
lias, del sector y de la Nación toda. 

Es en función de ese objetivo que los 
productores agropecuarios han multiplica
do en los últimos tíempos la creación de 
herramientas organizati.vas aptas para for
talecer su presencia en el quehacer nacío
nal. El Frente Agrario Nacional es un 
ejemplo elocuente de esa nueva concien
cia. 

El hombre debe desechar toda sober-

bia y admitir humildemente que no se 
puede bajar el Cielo con las manos. Pero, 
a su vez, no puede permanecer indiferente 
a la necesidad de empezar a construir, 
aquí y alwra, el reino de los justos y de 
los libres. Es con esa convicción que CAM-
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PO NUEVO saluda hoy, con motivo de 
las fiestas de- Navidad y Año Nuevo, ato
dos los hombres de campo, sumandose al 
deseo de que en la tierra reine la paz y la 
felicidad basada en la justicia, la verdad, 
la tolerancia y el bienestar. 

( GONVEN.tb ENTRE LA FE'DERACióNl 

i 

AGRARIA Y LA MUTUAL 
FEDERADA "25 DE JUNIO" 
''Pese ala situación 
que .r;travtesa fa 
atención de /q; salud; 
hémos.podido 
mantener sin 
inconvenientes 
el nivel de 
prestaciones'', 
aftnnó ldelfonso 
Olego, presidente de 
liz Mutual Federada 
"25 de JÚnw ". 

Desde el prim:er9 del cottiente mes, ios 
delegados r.égio.nales de la ·Federación A· 
graria Argentina a¡;:t!i:an ·cmmó in:spe¡;1\ores 
de 1a Mutual Fetfurada. •'2s de J:J;Jnio". 

Esta situación deriva de ~n convenio 
de cornplementación suscripto por amibas 
entidades en fecha reciente. La Mutual., 
que dentro de diez meses cumplii'á veinte 
a<:fíos de acHvidad como socit}aad de pro
tección ~ecíprocál tiene sl!l sede central 
en la ciudad ·de Ra:sario y :cuenta con 335 
agencias diStribuidas en nueve provincias, 
que agrupan a veinte mil asociados. 

fonso Olego. En un hl'e\!e diált>go c0n la 
prensa, Olego informó. que. la entidad 
presta servicios médicos y asistenciale-S a 
los pto-duetores agr:u;jos. y a todos los tra· 
hajadores autb'aOmos en genenlit, al:lnqU.e. 
admitió q11e los socios, casi en su tota4\i: 
da.d, pertenecen ala primera categor{a. 

Asimismo Gleta.-J1ó::tos diferentes planes 
tlXistentes, con ms distintos ntvel:es asis
tenciales y aseguró que el11econochniento 
de cobertura. por parte de la Mutual aican
za,. a todo e'l país. A:ún cuan,4o observó ati· 
nadaJinente que "la atención de Ia salud 
'1'10 puede escapar a la . caótica sihuu:ióa 

Para referirse a los aléances del citado ec9nómiéa-fmancier.a que vi;ve el país", el 
c<mvénio y realiZar t;ueás de· promoción señor JldefonsG Olego dijo "que la: Mutual 
aate dirl.lc:tivos y ejecutivd.s de la Fedéra· Federada. ''25 de junao'; ha podido man· 
ció:n Agraria que actúan enjuriswcciófide tener sin inconvenientes-el nivel de presta· 

-. : • ta Delegación Regional, estuvo en Córdo· ciones previstos en los distintos planes di-e:_ - -- -' -e \l b_:_~l presidente de la -~u:.al, sefio~nde. señados por la entidad qt.,Je pl'e$'id(t 
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